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La etnolojla araucana en el Poema de Ercilla

POR

TOMASGUEVARA

(
Continuation

)

CAPITULO XII

Aptitudes de asimilacion y mezcla de la raza

Antes de entrar a la tarea bien facil de refutar en

capitulo separado las objeciones formuladas per nues-

tro contradictor seilor Thayer Ojeda, seanos permi-

tido recalcar algunos puntos fun da mentales sobre la

actividad mental de los araucanos, tratados a la lijera

en las pajinas precedentes de este libro.

Las funciones psiquicas de nuestros indijenas teman

que manifestaise, pues, limitadas i conformed al de-



614 MEMORIALCIENTIFICAS I LITERARIAS

sarrollo mental de la raza. A1 contrario, las del espa-

iiol del siglo de Brcilla eran mas numerosas, variadas i

c-omplejas, i contenian, en consecuencia, el caudal

de asociaciones propio de una sociedad que evolu-

ciona.

El estrecho desen volvimien to mental del indio,

que se debia no a una defectuosa organizacion del

cerebro, sino a la deficiente actividad de este organo,

no se acomodaba a la superposicion de las adquisi-

ciones, que el civilizado va acumulando con la espe-

riencia.

Consideramos perfectamente aplicable a las razas

americanas la teoria de un eminente fisiologo acerca .

de la atrofia cerebral del Irombre inculto, por escasez

o falta de ejercicio. «Las leves evolutivas de la mor-

folojia del neuron han sujerido a Cajal agudas apre-

ciaciones sobre el perfeccionamiento de ciertos actos

fisicos por el ejercicio, la orijinalidad i diversiclad de

las aptitudes intelectuales de los individuos, la me-

moria lojica, las anomalias en las asociaciones de ideas.

Entiende que la hipotesis de Tanzi no esplica las ma-

ravillosas aptitudes creadas por el ejercicio, aptitu-

des que dan por resultado, no solo la rapida ejecucion

de un acto dificil, sino la realizacion, al menos en de-

terminadas condiciones, de actos aparentemente im-

posibles» (1). «Para llegara serun pianista,un filosofo,

un orador, un matematico, un sabio, se necesitan lar-

gos aiios cle jimnastica mental i muscular. Para con-

cebir esta lenta transforinacion tenemos que admi-

tir desde. el principio que las vias organicas preexis-

tentes son reforzadas por el ejercicio, i que nuevas vias

(1) Ixjexieros, Principio s de psico'ojia, 20, '5.
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se establecen despues gracias a una ramificacion i un

crecimiento, siempre mayores, de las prolongaciones

dendriticas del cilindro-eje. De ser esto cierto, no po-

dran adquirirse talentos sino con la condicion precisa

de crear por el ejercicio, en los centros nmemonicos
primarios y secundarios, multiples i complicados

contactos entre grupos celulares que estan pocos co-

nexionados en los individuos incultos. Esta creacion

de nuevos contactos es la condicion primera, pero no

la unica. La capacklad cerebral, la memoria arganica,

la cantidad de neurones i otros factores pueden tener

influencia tambien sobre los resultados. Sea como
fuere, el hecho de que un bombre instruido e impre-

sionable posea centros tan ricamente asociados, es

una garantia de que sus reacciones mentales seran

bien diferentes i superiores a las de un hombre sin

instruccion. Mientras que bajo la influ encia de una

sensacion lijera, de la reflexion o de cualquiera otra

exitacion, no se producen en el hombre inculto sino

combinaciones de ideas ilojieas, el hombre culto, rico

en conexiones cerebral.es, imajinara . combinaciones

de ideas inusitadas que traduzcan de una manera fiel

i sistematica los contactos del mundo exterior, con-

densandolas en formulas jenerales i fecundas.

«La hipotesis de la creacion (por el ejercicio) de

nuevas vias de comunicacion entre los centros mne-

monicos, explica tambien la memoria lojica, es decir,

la correlacion i coordinacion de las nociones cienti-

ficas adquiridas, que solamente se adqnieren despues

de grandes esfuerzos de a ten cion i reflexion, una vez

organizaclos los centros nmemonicos. Igualmente es-

plica nuestra hipotesis la jenesis de las concepciones

grandiosas i las construcciones lojicas complicadas,
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tales corrio los sistemas relijiosos, filosoficos, politi-

cos, etc.» (Cajal).

«La facultad cle crecer de los neurones en el hombre

adul.to, i su poder de crear nuevas asociaciones, es-

plica, segiin Cajal, la capacidad de adaptacion del

hombre i su aptitud para cambiar sus sistemas idco-

lojicos; la deteneion de la actividad de los neuro-

nes en los ancianos, o en los adultos de cerebro atro-

fiado por la falta de ilns trac,i on o por cualquiera otra

causa, puede, a su vez, hacernos comprender las con-

vicciones in mutables, la inadaptacion al medio moral

i hasta las aberraciones misoneistas. Se concibe igual-

mente qu e las amnesias, la falta deasociacicn de ideas,

la torpeza intelectual, la imbecilidad, la demencia,

puedan producirse cuando, por causas mas o menos
morbidas, la articulacion entre los neurones llega a

ser floja, es decir, cuando las espansiones se debilitan

i dejan de estar en contacto, i cuando las esferas mae-

mdnicas se desorganizan parcialmente. Esta hipotesis

tambien ha tenido en cuenta la conservacion mayor

de las memorias antiguas, de las memorias de la ju-

ventud, tanto en la vejez corno en los estados de am-

nesia i de demencia: las vias de asociacion creadas hace

nine ho tiempo i ejercitadas durante largos anos, Iran

adquirido, indudablemente, una fuerza mayor por

haber sido organizadas en la epoca en que los neuro-

nes poseian su mas alto graclo de plasticidad» (1).

Era una mentalidad fija la de los araucanos, en la

cual se repetian en la sucesion de las jeneraciones las

tendencias conjenitas recibidas hereditaria mente i

las aclquisiciones producidas por la influencia del me-

(1) Principios de psicolojia
,

por .Jose Injenieros, pa j . 203.



LA ETNOLOJIA ARAUCANA 617

dio. Las primeras o la esperiencia biolojica ancestral,

constituyen la mental idad de la especie, lo mas fun-

damental i primitive en la personalidad humana; las

segundas forman la mentalidad social. Los perfeccio-

namientos recientes, los habitos mentales que adquiere

cada individuo, aparecian escasos i corno rasgos deri-

vados del patrimonio colectivo del grupo social.

El in dio recibe hecho, por decirlo asi, desde una

largulsima serie dc jen. era cion es
;

el caracter mental

que adquiere en el ambiente familiar en su infancia

i del ambiente social en su juventud, tanto mas con-

sistentc cuanto mas dura el periodo de educacion. Un
estado de estancamiento se produce, arraigando es-

periencia, habiliclades i con vicci ones, en ciertos ras-

gos de las masas gregarias de rejimen patriarcal, co-

mo en la aversion al trabajo, en la rapina, la inclina-

cion gu err era
,

la irrupcion, el orgullo, la hospitalidad

reciproca, la retorica indijena, las formulas de la mo-

ral de estrictas prohibiciones, el derecho consuetu-

dinario, los mitos. Las institu clones i las costumbres

no evolucionan, ni siquieja se modifican en su esen-

cia .

La desemejanza mental de las dos razas provenia,

por lo tanto. de la diversiclad de la herencia biolo-

jica en primer lugar, que propende a do tar al individuo

de cierta organizacion cerebral i de funciones men ta-

les que le transfieren las jen era cion es preexistentes;

en segundo termino, de la desigualdad de la educacion

o del predominio que ejerce el medio social en que
vive ei bombre.

. Este modo de ser mental del araucano lo incapaci-

taba para la a si mil a cion de una cultura estrana, como
la espanola. Se dejaba sentir esta incapacidad en la
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imposicion de las ideas catolicas de sus dominadores.

Sin embargo, desde los conquistadores lrasta la paci-

ficacibn definitiva de la Arancania, se creyo que el

sometimiento de los indios debia fundarse en la edu-

cation relijiosa e intelectnal» (1).

La empresa de atraer a los araucanos al culto ca-

tblico fue siempre esteril en sus resultados, an n que

jamas a ban dona da por los misioneros. El mecanismo

mental de -los grupos etnicos de America era ina-

daptable a las funciones superiores de la intelijencia,

a las que pertenecen las concepciones relijiosas. En-

tre los araucanos mui pocos aceptaban antes el bau-

tismo por temor a los efectos misteriosos de este acto,

que podia dejarlos a merced de los espanoles o aca-

rrearles desgracias. Cuando la Araucania se pacifico

del toclo, los bautisnios de ninos i mujeres aumenta-ron

mediante la actividad de los misioneros; mas el indio

no cornprendia el alcance de este Sacramento. Pre-

gun ta do una vez por el autor un inclijena cabeza de

familia, en una reduccion de
- An go], por que dejo

bautizar a la jente de su dependencia, le contesto:

Con viene estar bien con los padres, que nos ayudan

en los reclamos de tierra».

Menos son los casos de confesion.es i escepcionales

los de conversion consciente. Las representaciones

< ristianas de Dios i del diablo son las iinicas cpie ban

arraigado en su mente en estos ultimos tiempos; pero

la primera no cojno la entidacl abstracta i suprema

lei cristianismo, sino como un ser antropomorfo,

analogo en su poder a Pillan o a la personificacion

del trueno i de to das las manifestacion.es igneas. La

(1) Domeyko, Araucnnui.
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nocion del demonio con cor dab a con la suya de ima
causa que orijinaba cuanto mal aflijla a los hombres,

llama da en la lengua wekufil.

No se- estinguieron nunca los vestijios cle cullos

antigUos, i a despecho de la ortodojia i amenazas es-

panolas, se cristalizaron hasta el fin las representa-

ciones sobre zoolatria, astrolatria, naturalismo o ve-

n era cion de montanas, mar, rios, etc. Hasta los ul-

timos restos vivientes de la raza sienten aun la tira-

nla de esa lejion de esplritus invisibles, fantasticos,

que nadie es capaz de resistir; de los brujos i de los

ajentes majicos o intermediarios entre los hombres

i las fuerzas ocultas.

La actividacl de los misioneros ha atraido en apa-

rieacia a los inclios al catolicismo. Tal vez esta asercion

no sea del agrado de los trabajadores en evanjeli-za-

cion; pero nosotros no analizamos con esplritu a prio-

ri stico o bajo la su jest ion de prejuicios en favor de

algun principio o doctrina, porque no seria posible

convertir los heclios observadbs cuidadosamente en

juegos de imajinacion al ig.ual de la poesia. Observa-

bmos un dia un digno misionero que, asi como nues-

tras clases populares mas incultas eran aptas para la

asimilacion critiana, tambienlos indios debian serlo.

No hai paridad: el hombre inculto de sociedad civi-

lizada lleva en su beneficio la emocion relijiosa acu-

mulada en nmchas jeneraciones i la infiuencia pode-

rosa del ambiente en cpie vive: la lierencia i el medio

de ambos presentan un contrasts sorprendente.

El problema de la ensenanza indijena ha quedado

tambien sin solucion hasta ahora a causa de los me-

todos seguidos, que son los usuales para los civil!

-

zados i que en nada se conforman a las peculiarida-



620 MEMORTASCIENTIFICAS I LITERARIAS

ties mentales del indio. Ade mas, siendo para soeieda-

des de mayor capacidad inteleetual, se ban resen tido

de rutinarios i anticuados, piles se limitan a llenar

la memoria del indio de cosas inutiles para el, que

olvida totalmente a los pocos meses. Si una ensenanza

esclusivamente libresca de la moral, de la bistoria,

gramatica i otros conocimientos es para pueblos evo-

lucionados esteril e ineficaz, con tanta mas razon

tiene que serlo para los de cultura media o barbara,

cuyo poder de receptabilidad queda a nivel tan bajo

de las civilizaciones euro peas.

Los indijenas pueden adquirir mayor capacidad

de aprcncler median te nuevas asociaciones de imaje-

nes; pero e'sta obra de llenar lagunas tendra que de- -

cansar sobre fundamentos psicolojicos, es decir, ba-

bra necesidad de aprovechar las condiciones conjeni-

tas del indio, su memoria visual, sus ventajas mus-

culares, etc., i llenar los vacios de su atencion, jene-

ralizacion, abstraccion, juicio, raciocinio, etc., hasta

que su complexion inteleetual se acerque a la del

civil eno.

Es, por lo tanto, esencial que los institu tores dc-

dicaclos a esta ensenanza especial i compleja sepan

como las nuevas asociaciones penetran en el enten-

di mien. to del indi jena i como se fijan en el.

El indio es susceptible de instruirse; pero, si su me-

canismo funcional permite la recepcion de ciertos co-

nocimientos Lien ti ficos, no facilita, en cambio, la asi-

milacion de otros. En joven araucano del cuarto ano

de bumanidades de un liceo de Santiago nos hacia

un dia la confidencia de serle en estremo clificil el estu-

dio de la jeometria, del periodo moderno de la his-

toria, de la gramatica i del francos. Menores dificul-
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tades le ofrecia el aprendizaje de las ciencias na tu-

fa les i del aleman.

Estas manifestaciones intelectuales restrinjidas en

algunos ramos cientificos se esplican con el conoci-

miento de la psiquis indijena: la mayor o menor di-

ficultad en el estndio de los idiomas es question de

analojias o distancias foneticas; las disciplines his-

toricas se dificultan por la multitud de instituciones

i particularidades de civilizacion tan estranas a las

que el joven indijena ha palpado en el ambiente en

que ha vivido;la gramati'ca es materia recondite para

el por su fondo de abstracciones; poco accesible a las

demostraciones que exijen razonamientos superio-

res, la jeometria i el aljebra tienen que .presen tail e

dificul tades, vencidas solamente a largos plazos.

Para la eficacia de la ensenanza indi jena habria sido

nece-sario darle, ademas, un caracter practico i po-

sitivo. Debe. entenderse por ensenanza esencial mente

practice la que, pasando del cuadro delos conocimion-

tos ru dimen tarios, se complete con la profesiomd,

aplicableal medio donde el joven indio sera llamado

a vivir.

Hai que hacer penetrar primero en el espiritu del

nino indijena muchas nociones elementales de la

ciencia,que ignore por completo i que el infante de

familias civilizadas sabe antes de ir a, la escuela. Tnii-

til tarea ha sido haste el presente llenar su memoria

fra jil de nomenclaturas cientificas i literarias. Lo

principal habra de ser, a continuacion del grado ini-

cial. la inculcacion de la ensenanza elemental de

lecciones de coses, ieografia, lecture en Castellano,

caligrafia i contabilidacl, para ascender en seguida a

las nociones cientificas mas jenerales que deben do-
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ijpnar en la instruccion cle los indijenas de today

partes. Como medio de educacion intelectual, las

ciencias practicas, las realidades palpables al indio,

bien graduadas, importan un alto coeficiente de trans-

formacion i progreso para las sociedades de incom-

plete desen volvimien to. Debe descartarse la ensenanza

de la filosofia, de la moral, el derecho i la politica.

Cuando el joven indio haya si do liabituado a las

nociones el emen tales de la ciencia, seraoportuno de-

dicarlo a la ensenanza profesional conjuntamente

con la de conocimientos jenerales. Adaptar la escuela

a la vida local i dotarla de un campo de esperiencia

que no baje de nnas 30 hectareas, son requisitos pri-

mordial es para alcanzar un exito seguro.

Como la actividad economica de los araucanos se

ha especializado en la agricnltura, es de rigurosa 16-

jica oriental’ a la juventud indijena' hacia las faenas

del campo. Instaladas ya en la familia del aprendiz y
en la raza . la nueva labor se encaminaria a mejorar sns

metodos ti-adicionales para llegar al rendimiento in-

tensive

.

Como ia in dn stria indi jena no podria resistirla con-

currencia poderosa de las sinnlares nacionales i es-

tranjeras, en esta ensenanza cabrian nnicamente los

talleres de trabajos manuales complementarios de

la agricultura, comp los de herreria, carpinteria, pin-

tura a broclia, etc.

Despues de la agricultura, la pesca deberla ser una

fuente importan te de entrada para la poblacion arau-

cana, en un territorio de costas estensas illeno de rios

i lagos.

Para las ninas liabrian sido de incalculable bene-

ficios la escuelas de trabajo manual
(
profesional es),
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dedicadas de preferencia a los tejidos, en los que la

mujer araucaria ha descollado por una habilidad ejer-

citacla durante siglos (1).

La esperiencia ampliainente confirmada demuestra

que el araucano puede instruirse, pero no educar.se,

por lo menos del todo. Se han confundido hasta hoi

los conceptos de instruccion i educacion. La primera

significa la facultad del inclio para recibir cierta cul-

tura Intel ectual, si se aviene sobre todo con el meca-

nismo de su mentaliclad; la segunda es el cambio de

habitos o el abandono de las institucioh.es, la trans-

forma cion de la costumbres, la moclificacion de los

ideales i de la idiosincrasia colectiva. No cabe en lo

posible que estos caraeteres de raza, conglomerados

social es que vienen sucediendose desde edades remotas,

se borren inmediatamente en los pocos a nos en cque

un individuo permanece entregado a la accion. de la

civilizacion europea. El cambio de lenguas, que co-

rresponden a mentalidades tan diversas, que inter-

pretan palabras i sentimientos tan contrarios, clifi-

culta, ademas, esta educacion: las ideas se desvirtuan,

se deforman al pasar de un idiorna a otro.

Tendra que consiclerarse, en consecuencia, como
sistema utopico el de la educacion por la instruccion,

que obra sobre la memoria i no sobre los habitos co-

lectivos, cuarido se trata de pueblos de civilizacion

mecliana. Las funciones de adaptacidn rara vez mo-

difican en estos los usos comunes i la estructura de

(1) En otros volumenes de esta obra hemos espuesto algunos pro-

gramas de ensenanza indijena, que han qnedado eserites solamente

en el libro i con segnridad ni leidos ha bran sido en el pais. Sin em-

bargo, de otros se nos han pedido indicaciones para implantarlos

con oficacia.



024 MEMORIASCIENTIFICAS 1 LITERARIAS

su organization. Semejantes vaiia clones se producen

por la formacion natural de la esperiencia, que las

colectividades barbaras no saben acumular.

Estas ra zones de raza han impedido que los arau-

canos entren en la corriente evolucionista i los ba

mantenido en im estado de esclusion casi completa

de las ideas fun da mentales de la etica, de igualdad,

solidaridad i tantas otras.

La educacion de unidades etnicas detenidas en su

progreso mental se consigue por el establecimiento

de nuevas asociaciones, las cuales, repetidas suficien-

temente, crean actos redejos o habitos que ateniian

los que ha consolidado la herencia. El proceso es largo

i de efectos individuales.

El individuo de raza retrasada no consigue domi-

nar sus redejos sino in era de su ambiente local. El

cambio de medio trae como consecuencia necesaria

una alteration de las ideas, otra conception tie la na-

turaleza, distinta manera tie asociarse a las circnns-

tancias, disminucion de los elementos portentosos,

mas control en las impulsaciones i mas prevision en

los hechos del futuro.

Si no se repiten sin cesar los redejos adquiridos,

tienden a disociarse. Por eso los araucanos que aban-

donan dednitivamente su medio nativo, son los nni-

t-os que consiguen mantener el caudal de adquisicio-

nes nuevas. Conocemos un buen mimero tie jovenes

de raza que, median te su presen cia en un pueblo i al-

gunos estudios de humanidacles, habian alivianado

un tanto su espiritu del bagaje hereditario, una vez

vueltos a suslugareslo recobra ban casi por completo.

Ha si do corriente en Chile, tanto on la prcnsa, en

«i libro i el folleto como en las conferencias, la confu-
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sion entre lo que es instruir i educar a naturales, i

por consiguiente el error de que basta la primera para

transforma r sus ideas i sentimientos. Entre doscientas

citas que podriamos hacer al respecto, solo ano tamos

un caso por lo sujestivo i personal.

En 1913 vino a Santiago el directorio de la «Socie-

dad Caupolican», de Temuco, fundada para defender

los intereses de la raza. Se le preparo una recepcion

en el salon de honor de la Universidad. El autor, como
presidente honorario, presento a sus colegas. A con-

tinuacion un joven mestizo, profesor de ramos tec-

nicos del liceo de aquella ciudad, pronuncio un dis-

curso de elojio a sus antecesores por el la do araucano

i esplayo el pensamiento de que el inclijena poseia ap-

titudes para llegar al nivel del civilizado por medio

de la instruccion. Habia una intencion de critica

amarga, acaso agresiva, para los que negaban una

verdad tan eviclente, segun el.

Una gran porcion del auditorio, que no se habrfa

dado el trabajo de estudiar el alma de las razas me-

dianas, atrono el salon con sus aplausos i aclamacio-

nes. Alentado el orador, siguio en voz mas animada

desarrollando su teoria, que en sintesis podia ca-

ber en estas palabras: «aqui estoi yo para probarlo».

Mientras tanto el que esto escribe, que habia estable-

cido diferencias lijeras entre los dos conceptos, per-

manecia corrido en su asiento ante tal ovacion, pen-

sando en los errores
.

so dales cuando no se les corrije

con oportunidad.

Se objetara en vista de esta brevisima esposicion

psicolojica ^que ben efioios resultan entonces de ins-

truir a los indios si no se consigue su educ-acidn? Se

les coloca en mejores condiciones para proceder a sus
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necesidacles materiales a u mentan do sus recursos eco-

nomicos. La riqueza abandona asi la forma colectiva

para to mar la individual. Entra entonces el indio a

ser un factor apreciable de la riqueza nacional. Se im-

pulsan tambien las actividades de la masa indijena,

se crean nnevas necesidacles i lineas de conducta que

seguir, diseiplina, sentimiento del deber, solidaridad

nacional. En resumen, se allana el camino para una

educacion mas elevada a las jeneraciones siguientes.

En la actu alidad la poblacion araucana produce

solo en las industrias agricclas i ganaderas las can-

tidades que siguen, bien calcrlaclas por en ten didos

de la ra za:

Trigo • ,. ... $ 2.500,000

Otros cereal es 200,000

Lana 450,000

An i males traidos de la Arjentina... 100.000

La importacion de animales. que los inclios obte-

nian por trabajo personal i por cambio de tejidos de

lana i objeto.s de plata para adorno, ha disminuido

notablemente por los derechos de aduana. -

Queda. piles, como verclad inconcusa que mejo-

rando la tecnica de las industrias agrarias existtn-

tes, se incrementa la produc-cion. particularmente la

de trigo o la tipica del suelo araucano,

Esta particular estructura psiquica de la raza arau-

cana se conserve siernpre, a pesar- de las trasforma-

ciones fisicas que esperimento desde los tiempos an-’

teriores a la eonquista espahola. Rec or demos algunos

antecedentes.

No cs dificil aducir prneba.s de tradicion i referen-
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cias de historiadores antiguos sobre la emigracion

lenta i parcial de los pobladores de la playa mari-

tima hacia el valle central por las riberas fluvial es.

A1 acercarse al este, iban encontrandose, por motivos

de trafico o de guerra, con otras estirpes etnicas,

como los pu elch.es o pampas i los que habitaban la

rejion de los Andes en la republica Argentina, clesde

la provincia de Jujui hasta Mendoza.

El hecho complete mente comprobado es que en

la epoca historica ya existian a gru pa clones a fines a

la poblacion araucana mas jemima del poniente, las

cuales conservaron hasta el siglo XVIII i principios

del siguiente los nombres de chiquillanes, pehuen-

ches, huilliches i cuncos (1).

Estos habitantes de los valles de uno i otro la do

de los Andes bajaban al central i practicaban un
activo trueque de especies con los pobladores de los

campos i aldeas de ese territorio. A un historiador

del siglo XVIII pertenecen los parrafos que siguen

referentes a tal comercio.

«Lo8 pehuenches son los mas traficantes de los

chilenos, i comercian con los espaholes, pero solo a

cambio, porque no usan moneda alguna. Las colonias

que se habian establecido en los campos vecinos a

las faldas orien tales de los Andes, negociaban con

los habitantes de la provincia de Cuyo, i a veces

saqueaban las haciendas i aldeas pertenecientes a la

(1) Para el estudio jeo-etnico de las razas mencionadas en estos

parrafos, hai una literatura abundante: entre muclios libros. sirven

de consulta los Historiadores Chilenos-, Descripcion de la Patagonia,

por Falkner; Etnografia Arjentina. por Lafone Quevedo; Clasifica-

cion de las razas arjentinas, por L. Maria Torres; Antropolojia chi-

lena, por Latcham.

4 . —Ax ales —Nov. -Die.
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ciudad de Buenos Aires, i asaltaban las caravanas

espanolas que pasaban por motivo de comercio. Em-
pero estas colonias, despues de nna obstinada guerra

de diez anos, fueron arruinadas completamente, i sns

ha bitan tes perseguidos hasta el interior de los Andes

por los pampas, pueblo oriental i vagabundo.

Los pehuenches salen todos los anos de sns mon-

tanas i tienen en di versa s partes de la provincia del

Maule nna especie de feria que dura uno o dos meses

i a hi llevan sal blanquisima, alquitran, yeso, lana,

eaballos, pieles i algunas curio sidades» (1).

Olvidose el autor citado de mencionar el pihon

entre los articulos que los araucanos cambiaron cons-

tantemente con los habitantes del centro. Obtenian

los indios andinos este producto tipico de la Arau-

cania en sus respectivas posesion.es, i los de otros

lugares doncle no se daba, iban a buscarlo a 'los bos-

qnes de pehuen, con la aquiescencia de los caciques

duenos de ellos (2).

De esa mezcla entre los indios del poniente i del

este da claro indicio el indice cefalico de las tribus

repartidas en las diversas rejiones del territorio arau-

cano. Los craneos que hemos ballado en sepulturas

antiguas del litoral, en Paicavi, Quiclico i Tirua, dan

nn indice braquicefalo (cabeza redonda). Igual me-

dida hemos obtenido en las de los dos lados de la

Sierra de Nahuelbuta, la mas proxima al mar. En

las mediciones de los vivos era facil comprobar esta

(1) Compendio anonimo de la historia jeografica, natural i civil del

reino de Chile, pajs. 241 i 269. (Abate Molina).

(2) Noticias anotadas por el autor entre los indios.
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forma hasta hace pocos anos (1). Pero, a medida qne

se avanza hacia el oriente, el indice dolicocefalo (ca-

beza larga) aparecia mas pronunciado i daba un por-

centaje m-aximo en las tribus pehuenehes. Quizas en

estos ultimos anos la variedad del in dice haya aumen-
tado con las amalgamas etnicas que se verifican

cuando una raza entra al periodo de franca disol u-

cion.

Estos enlaces ocasionales de linajes clistintos i no

de emigraciones enteras, alcanzaban a producir una

alteracion de base meramente material. En las so-

ciedades evolucionadas, tan aptas son para el pro-

greso las cabezas redondas como las prolongadas; las

colectividades primitivas i las de cultura mediana,

quedan esta cion arias con las dos formas. En las pri-

meras,
#

la mentalidad colectiva tiende a liomojenei-

zarse por la jeneralizacion de las mismas costumbres

e instituciones; en las segundas no se modifica la

organizacion social i siguen, por consiguiente, en el

mismo jenero de vida, con sus mismos sentimientos,

voluntad i grado de esperiencia.

La teoria de Vacher de Lapouge sobre la distin-

cion de las razas solo por sus caracteres anatomicos

(braqui i dolicocefalos) para avaluar su. capacidad

mental, pasa al presente como un arcaismo cientifico,

que ha inducido a error a muchos que se dedican a

esta clase de estudios (2).

(1) La calidad del terreno, poroso i de subsuelo de greda a veces,

impide la conservacion por mueho tiempo de los restos oseos. Los

que han solido hallarse han estado en tierras calizas o impermeables
i mas de ordinario, protejidos por las ralces de grandes arboles.

(2) En Chile al senor Palacios, autor del libro Raza chilena.
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Siguieron mantenienclo, pues, todos los grupos re-

jionales araucanos un espiritu de raza unitario, o lo

que vale decir, un identico modo de espresarse por

el uso de una sola lengua, que clebia organizar el

pensamiento de manera uniforme i dar moldes fijos

a las manifestaciones in tel cc tual es, como los dis-

cursos, las canciones, cuentos i mitos. Ni aun en las

actividades que no se subordinan al idioma, como
las artes manual es, la musica, las danzas i practicas

majicas, no existia la menor diferencia.

El unico caso de una relativa renovacion de las

funciones psiquicas, habria sido una emigration de

elementos etnicos diferentes i dominantes; pero nun-

ca se verified un acontecimiento de tal magnitud.

La conquista espanola estuvo mui lejos de alcanzar

las proporciones de una mezcla considerably. Los

productos del cruzamiento de peninsulares i mujeres

araucanas se fundieron en las familias indijenas des-

pues de la ruina de las siete ciudades. Con la in depen-

den cia en que se mantuvieron en seguida,las estirpes

indijenas, las uniones hibridas de indios con europeos

0 mestizos pasaron a ser escepcionales.

En la epoca conternporanea estos cruzamientos,

si bien es verdad cpre han an menta do, han contri-

buido apenas a una diminuta fusion de razas. Las

uniones de campesinos chilenos con mujeres arau-

canas, las mas jenerales, dan un porcentaje insigni-

ficante de projenie, que ha quedado de ordinario eni-

bebida en la masa mayor o dominante. Nuestras

investigaciones a este res pec to han sido numerosas

1 repetidas en muchas reducciones, i siempre hemos
llegado a la conclusion de que se exajera el numero

i el result a do de estas uniones, por falta de estadis-
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ticas oficiales, i en su defecto, de indagaciones di-

recta s (1).

Para cerciorarnos de las variaciones que hubieran

esperimentado los datos referentes a este objeto que

tenia nios escrito, comisionamos a nucstro colabo-

rador araucano don Francisco Cayuleo para anotar

en un viaje a su tierra natal las uniones de inclljenas

con chilenos. En el rues de Abril de este ano, sus

informacion.es dieron el resultado siguiente En
la comarca de Collimallin, donde reside su familia,

subsisten las reducciones de Curaco, Nienquen. Nie-

loco, Lepicheo, Chapa] co, Chodeo, Pifinco, Llaulla-

huen, Llanma, Quinahue, todas con una poblacion

que no baja de 600 moradores. Existen en estos

grupos familiares cuatro uniones de chilenos
(
winka

)

con mujeres araucanas i cinco de nihas chilenas con

hombres mapuches. Inquirio algunos informes de

otras comarcas, i pudo saber que la estadistica sobre

el particular daba numeros poco mas o menos seme-

jantes a los que obtuvo en el lugar de los suyos (2).

El movil de los hombres chilenos para unirse con

mujeres mapuches es simplemente economico, pues

buscan suelo donde sembrar o las ventajas de una

hija con padre que jjosea tierras i animales; el de la

mujer chilena unida a un mapuche es hallar un ho-

gar donde residir sin los ])eligros i las estrecheces de

una soltera pobre o sin deudos inmediatos. Los jo-

venes indijenas que han recibido alguna cultura fuera

(1) En los volumenes IV i VII de nuestra obra sobre la Araucania

heraos anotado cifras i hechos que en mucha parte comprueban esta

asercion.

(2) Cayuleo (seis rlos) lia estudiado hasta el cuarto ano de huma-

nidades i actualmente sirve el empleo de inspector de patio en el

liceo fiscal que rejenta en Santiago el autcr.
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de su ambiente social, aspiran en la actualidad a los

enlaces con ninas chilenas habituadas al servicio do-

mestico i al trato de los centros civilizados. Si se

realizaran esos matrimonios, aumen taria, aunqne ya

demasiado tarde, la descendencia mezclada.

Inquisiciones tan detenidas nos han formado el

concepto de que la descendencia araucana, con sus

ventajas de vigor i valentia, de nuestra poblacion

nacional, llega al limite de lo exajerado, sobre toclo

cuando se liabla de los aborijenes jenuinos que- ocu-

paron la seccion territorial que se estiende al sur

del Bio- bio.

Bor mas que parezca una audacia, sentamos la

teoria que la vitalidad corporal i las buenas dispo-

siciones psicolojicas de la poblacion chilena, se de-

ben precisamente a su precaria porcion de sangre

araucana. Analizado este aserto con un metodo cien-

tifico estricto, conforme a la re'alidad, adquiere luego

la fuerza de un heclio indudable.

Cuando se mezclan dos razas diferentes, dan un

compuesto en que supera la dominante, en el

caracter i las aptitudes. En el cruce de indios i espa-

noles que se efectuo en America del Sur, los abori-

jenes aportaron el element© dominante en todas par-

tes. La porcion racial del componente superior, sien-

do minima, no constituvo un factor etnico principal,

sino media no en la estructura de las nacionalida-

des. El resultado de esta cruza tan desigual en nu-

mero i en mentalidad, fue en todas las secciones

territorial es dependientes de Espana i despues repii-

blicas, un obstaculo para el orden i el progreso de la

cultura e instituciones europeas. Esta projenie asi

amalgamada recojio como herencia los estigmas de
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la raza mediana, o sea la abulia para el trabajo crea-

<lo por la nueva civilizacion, el aislamiento o caren-

eia de sociabilidad, lo impulsivo de los actos, el sen-

tido moral diverso del civilizado, la malicia, el rencor

i el deseo de venganza contra los mas aptos i supe-

riores de la poblacion de orijen europeo, la simula-

cion, la mentira i muchas otras taras que completan

el cuadro de propiedades dejenerativas.

Este mestizaje de dos razas distintas resultaba

mas peligroso para la sociabilidad en jestacion cuanto

mas cercano se hallaba al indio, porque en el grado

primario se recibian en todo vigor las disposiciones

dejenerativas. A tales condi cion es desfavo rabies de

orijen se agregaban siempre las del ambiente semi-

indijena: esta descendencia crecia aislada en bogares

sin liijiene, se alimentaba mal, era victima del al-

cohol, del paludismo i de rejimenes o presores, como
el de esclavitud de la conquista i el de servidumbre

feudal de las republicas que surjieron mas tarde.

En Chile se derivo de mejores orijenes la poblacion

formada de dos tipos antagonicos. Aunque inferior

al projenitor europeo, sobrepasaba, mas que en mes-

tizaciones de otras partes, a la ascendencia india.

Infiuveron en ello causas especiales. La resistencia

de los araucanos atrajo al pais una emigracion es-

paiiola relativamente numerosa, que tenia que ser

factor de projenie de primera calidad. La poblacion

indijena que vivia diseminada en el territorio desde

el norte hasta el rio Itata mas o menos, los promau-

caes o mapuch.es de algunos autores, era escasa i no

bastaba, por lo tanto, para predominar sobre la su-

perior. Ademas, con esta venia el otro elemento et-

nico ya mestizado, nos referimos a los productos de
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cruzas de espa holes e indijenas peruanos, utilizados

como auxiliares en las empresas guerreras.

De manera que la poblacion orijinaria chilena tuvo

por el la do de los projenitores va rones, los espanoles,

buena porcibn de sangre i escasa por el indijena au-

toctono i con algunas cruzas encima de la otra mes-

tizada cpie arribo al pais como auxiliar. Hubo, pues,

un avance en lasetapasde seleccion, mientras que en

otras secciones se retrasaba el progreso etnico.

Es bien conocido el principio, confirniado por los

hechos, de que las cruzas han de efectuarse durante

varias jeneraciones, tres o cuatro, para que lleguen

a cierta seleccion etnica. Asi quedan menos acentua-

clos los estigmas hibridos i los mestizos se van aproxi-

mando a la civilizacion de la raza dominadora.

Las mejores condiciones biolojicas i de subsistencia

de un clima templado como el de este pais, favore-

cieron, ademas, el crecimiento de una poblacion cpie

resultaba, por la combinacion de circunstancias par-

ti culares, menos debilitada i mejor ccnstituica ccmo
entidad antropolojica que otras de America.

Por no haber t.enido cruzas activas con negros,

mulatos i zambos, adquirio mas liomojeneidad que

la de aquellas secciones, donde los trabajos de minas

i otros de la rejiones tropicales mantenian la inmi-

gracion de color. En Chile ni habia ese jenero de in-

du stria s ni el clima era propicio a la naturaleza del

elemento negroide. Por eso fueron desapareciendo

aqui al correr de algunas jeneraciones ciertos rasgos

etnicos del tipo oscuro.

En cuanto a la porcion de sangre araucana que c-o-

rresponde a la poblacion chilena, piiede asegurarse

ahora con entera seguridad que ha sido escasa, in-
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significante. La fantasia nationalists ha creado para

el chileno nna descendencia forzada de la estirpe

gu err era

.

Hasta hoi, solamente se ha considerado este pro-

blema de un modo empirico; es necesario encararlo

con un concepto cientifico i real, aunque vaya a he-

rir viejos prejuicios sobre nuestra constitucion fisica

i nuestro valor guerrero.

Hemos anotado en las pajinas de este libro i en

los que le han precedi'do algunos datos acerca del mui

limitado numero de uniones de tipos antagonicos,

chilenos e indijenas, que se han efectuado en estos

ultimos tiempos de disolucion de la raza. Quienquiera

que profundice este asunto, se convencera pronto de

que los indijenas del sur del Bio-bio no se han fusio-

nado a la masa chilena ni forman un sedimento cons-

titutive de ella; han sido propiamente empujados,

desplazados por esta, para desaparecer de un modo
lento, silencioso i paulatino, con la niuerte de los in-

dividuos que componen las agtupaciones rejionales.

Prueba convincente de este liecho es la gran esten-

sion de terreno que fue quedando vacante i que ocupo

el Estado para entregarla por lotes a la licitacion

particular.

Las causas que obran en la desaparicion de una co-

lectividad barbara son bien conocidas i se hallan con-

signaclas ya en el curso de nuestro s estudios arau-

canos. Para el encadenamiento de conjunto de las

materias, recordaremos en sintesis los fenomenos

biolojicos o las alteraciones de la salud en las socieda-

des rudimentarias, en las cuales los nuevos morbos

producen estragos mayores que en las adelantadas

donde son endemicos. Tanto conio las epidemias, las
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diezman los vicios, que asiinilan dela raza en contacto

mas bien que sus virtudes. No pueden adaptarse a

un nuevo medio intelectual, a otra cultura que les

llega de golpe, sin transiciones graduales, que las ro-

dea de una atmosfera estranjera i las aisla en su pro-

pio suelo, las priva de sus libertades antiguas, de las

instituciones i usos arraigados en el alma colectiva.

La estincion se realiza sin lucha ostensible; es de

simple contacto, de imposicibn de otra condicion ci-

vil, moral i social.

Por suerte, nuestras investigaciones acerca de la

limitada porcion de sangre araucana que corre por

nuestras venas, se van viendo confirinadas por opi-

nion es respetables. Don Luis Thayer Ojeda, hermano

del autor con quien estamos en esta controversia

cientifica, lia publicado un libro sobre nuestro orijen

etnico, de revelante valor, lleno de estadisticas e

informaciones pacientes. De el tomamos las citas que

van en seguida.

«Como va hemos visto, estimamos que la raza chi-

lena esta formada principal mente por los elementos

espahol e indijena, en proporcion de un 64.59% para

el primero y con un 35.41% para el ultimo.

El el e mento indijena se encuentra aumentado en

dos entidades cuya representation en Chile es insig-

nificante: la raza negra africana, proveniente de los

esclavos emancipados, i la raza amarilla que aparece

desde mediados del siglo XIX, con algunos subditos

del Celeste Imperio, radicados en Valparaiso.

Segun esto, la raza chilena tiene la siguiente pro-

porcion de sangre correspondiente a las grandes ra-

za s humanas:
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Blanca 64.59%
Roja 34.26 »

Negra 0.98 »

Amarilla 0.17 »

Total 100.00%

Este 62.51% que atribuimos a ]os peninsulares en

la constitucion de la raza chilena, lo hemos repartido

de acuerdo con los promedios que arrojan las cliversas

proporciones, en la forma siguiente:

Andaluces 14.92%
Castellanos nue vos 12. 75 »

Castellanos viejos 10. 33 »

Extreme nos 8.81 »

Leoneses 7 . 28 »

Vascos 3.34 »

Navarros

Gallegos

Asturian os

Catalanes

Valeri cianos 3.34 »

Aragoneses

Baleares

Canarienses

Portugueses 1 . 94 »

Total *. 62.51%

E11 consecuencia, el elemento peninsular que ha

intervenido en la formacion de la raza chilena guarda

relacion con las cifras precedentes, que bien pudieran

aceptarse con cierta, confianza, porque estan basadas

en la naturaleza de apreciable numero de espa holes

cuya descendencia se ha mezclado intensamente con
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la raza indijena y reflejan el aspecto etnico jeneral

de la rejion correspondiente, proporcionando una

idea del conjunto de razas hispanas primitivas cpie

en trail como ascendientes remotos en el pueblo chi-

leno.

La proporcion de 35.41% que asignamos a las razas

indijenas y de color se descompone como signer

Mapuclie

Araucana

20.00%
JO. 00 »

Atacameha

Diaguita

Peruana

Chona 4.26 »

Changa

Africana 0. 98 »

Asiatica 0.17 »

Total 35.41 %
Nada tenemos cpie agregar, excepto la inseguridad

de las dos primeras cifras, pues nos inclinamos a creer

cjue es menor todavia la qu e debe atribuirse a la arau-

cana y mayor la correspondiente a la mapuche. No
obstante las cifras adoptadas pueden aceptarse en

conjunto,’ mientras los estudios antropolojicos no

resuelvan el problema etnico que presen tan las razas

indijenas chilenas.

Comprendiendo, bajo el concepto de inmigracion

espanola, el conjunto de individuos que han venido

a Chile, desde 1540 hasia la fecha, sea como conquis-

tadores, pobladores o colonos, podemos decir que esta

inmigracion, variable en cantidad pero constante en

el curso de 374 anos, represents la cifra de 72,808 in-
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dividuos, que es el resultado de parcialidades exactas

en algunos casos y de otras debidas a calculos basados

en datos vero si miles o ya aceptados.

El siguiente cuadro justifica la cifra total que in-

dicamos:

Periodo Num. de espanoles

Desde 1540 a 1600 promedio de 3.835

» 1601 » 1630 » » 2.787

» 1631 » 1700 calculado en . . . . . 8.500

» 1701 » 1778 » » 12.000

» 1779 » 1810 » » 12.500

» 1811 » 1819 » » 1.000

» 1820 » 1839 » » 350

» 1840 » 1866 » » 1.125

» 1867 » 1875 » » 400

» 1876 » 1885 » » 1.700

» 1886 » 1895 coino min. » 5.889

» 1896 » 1907 » » 10.261

Diciembre de 1907 » » 600

Ano de ....1908 inmigtacion ofieial . . 4.716

» » 1909 » » 2.228

» » 1910 » » 1.738

» » .... 1 91 1 » » .... 455

» » 1912 » » .... 1.000

» » ....1913 » » 794

» » . . . . 1914 co mo min 230

» » ....1915 » » 300

» » .... 191 6 » » 400

Total 72.808(1)

(1) Elementos etnicos que han interuenido en la poblacion de Chile,

por Luis Thayer Ojeda.
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Como en los primeros sedimentos de la poblacion

chilena no liubo un componente araucano apreeia-

ble ni tampoco lo ha habido en el perlodo contem-

poraneo, insistimos en sostener que el concepto de

nuestro orijen de este tronco etnografico carece de

base efectiva. En consecuencia, la afirmacion tan re-

petida i tan halagiiena a la vanidad militarista que

atribuye importancia maxima a la sangre araucana

en la constitucion corporal i en el valor del chileno,

queda en los li mites de la leyenda.

El indio pro mail cae del centro de Chile o mapu-
che, co mo lo Hainan algunos autores, eonstituia un

elemento fisico tan vigoroso como el araucano. Por

este lado i por el del espahol de la conquista, fuerte

i sufrido, recibio el chileno esa predisposicion oriji-

naria de fuerza i resistencia. Agreguese a esta heren-

cia antropolojica, la influ encia del medio jeografico

en que se ha verificado su desen volvimien to organico.

Los ajentes fisicos de nuestro pais han sido todos sa-

tisfactorios: impera un clima templado, sin las tem-

pera turas enervantes de los tropicos i sin los frios aus-

trales que deprimen la actividad. Los descensos de

la tempera tura no alcanzan a la escala'cle tantos otros

territories i facilmente se neutralizan aqui con medios

de calefaccion abundante i por lo mismo baratos. El

suelo fertil i cruzado de infinitas corrientes de agua,

favorece la nutricion de los habitantes, i el aspecto

jeneral de la naturaleza, alegre i variado, influia,

aparte del legado andaluz, en su caracter humorista

i conformado a la suerte del presente i del futuro.

En los paises templados, la fertilidad del suelo

es menor que en las rejiones calidas, i para intensifi-

caila, se requiere un trabajo humano constante i
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i

esforzado, que viene a vigorizar al fin el- organismo

cle los individuos.

Las cualidades militaristas i de valor de nuestro

pueblo provienen, sin duda, de causas historicas i

sociales i no de consanguinidad con los araucanos,

que no existe. El caracter nacional se ha forma do con

el sentimiento de orgullo que dan las empresas gue-

rreras venturosas. En todas las guerras de nuestro

pais, desde la inclependencia para aclelante, la

victoria lo ha favorecido; no ha sufrido nunca la de-

presion moral, las inquietudes i la conmocion nerviosa

de la derrota. Por ultimo, su valor ha sido consciente,

resultado de una cultura adelantada, cpie sabe de-

fender las tradiciones de la patria, la integridad de

su territorio, la justicia de sus dereclios mas que sus

conveniencias economicas i ambiciones de conquista,

que jamas ha tenido.

Cuando se mezclan clos razas, una buena i otra

mediocre, el producto tendra menos de la primera

i mas de la segunda. Es lo que ha sucedido con los

mestizos de la Araucania: su complexion psiquica

aparece con las peculiariclades dejenerativas de las

primeras cruzas. Nos hemos valido de algunos coope-

radores indijenas para averiguar la calidad de es-

tas descendencias i hemos recibido datos de que estan

compuestas cast en su mayoria de sujetos bebedores,

pendencieros, sin capacidad para el trabajo i con

predisposiciones a las neuropatias. En suma, con los

residuos malos de las dos entidades etnicas represen-

tadas por los projenitores (1).

Los que se instruyen un poco adquieren la forma

i esterioridad de la civilizacion que los rodea, pero en

(1) Estos cooperadores nos han rogado no revelar sus nombres.
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el fondo quedan agresivos en las palabras i en los

conceptos, recon centra do s i con una gruesa do sis de

odio para los de la otra raza. Cuando escriben, son

violentos i us’an un naturalismo crudo i arrogante.

Tratan por lo comun cuestiones faciles i de hecbo

sin elevarse en la disertacion a las esferas del razona-

mi en to su perio r ( 1 )

.

Si nos hemos detenido en las aptitudes esclusivas

de los araucanos, en sus condiciones fisiolojicas i

men tales i en otros rasgos que marcan su fisonomia

intinia, lia sido para dejar establecidas las muclias

i notables diferencias de raza de uno i otro pueblo.

Esta hetero jeneidad no se distingue en el poema de

Ercilla, por lo menos en el grado que era posible

reunir, clasificar los datos en el tiempo del poeta

i en el marco de una historia versificada. Por este

aspecto no sera posible tampoco dar a La Araucana

el valor de fuente de investigation etnolojica, que se

le ha querido atribuir hasta hoi.

Faltan en ellas hasta ieves referencias etnografi-

cas acerca de las zones mas uni das o se para das por

el parentesco, de las emigraciones i mezclas de esa

epoca.

(1) El tipo que por ahora podemos presentar de estas publicacio-

nes es un folleto del normalista de raza don Manuel Manquilef, mes-

tizo orijinario de Ouepe, titulado Tierras de Arauco.
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CAPITULO XIII

Contestando objeciones

Estudiada la raza araucana por las multiples fases

que reflejan la caracteristica de su espiritu, para de-

jar demostrado que el poema del bardo matritense

no puede ser fuente de informacion etnolojica, res-

tanos liacernos cargo de los reparos que el senor don

Tomas Thayer Ojeda ha formulado en su libro so-

bre varias de nuestras afirmaciones referentes a cier-

tas costumbres indijenas del siglo XVI.

Emplearemos bastante brevedad en la respuesta,

a fin de no alargar estas pajinas con citas que fun-

da menten nuestros asertos, i tambien por tratarse

en su mayor parte de pormenores i no de hechos cul-

minantes que determman los lmeamientos distm-

tivos de una sociedad barbara o de mediana cultura.

Las controversias cientificas revisten importancia

innegable, tan to como las mismas investigaciones de
O 7

primera mano, cuando resuelven dudas de trascen-

5. —Anales. —Nov.-Dic.
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dencia. Fastidian al lector cuando amontonan deta-

11 es tratados con estension, en estos tiempos de crisis

para el libro voluminoso.

En Chile se leen poco los libro s cientificos, en

particular los de etnolojia, acaso por no existir aqui

ni el estimulo publico para los autores, ni centros de

actividades intelectuales de todo orden, como en las

viejas civilizaciones europeas. Menos leidos seran nues-

tros cultivadores cientificos si se entregan a intermi-

nables polemicas, a veces destempladas, acerca de

meticulosas prolijidades; correran entonces el riesgo

de quedar ineditos en su propio pais.

No seria razonable clasificar entre las cosas de

poca importancia la preferencia del senor Thayer

Ojeda de los documentos ineditos a las fuentes de

la historia que a nosotros nos merecen mas confianza,

que son: las noticias de los cronistas que tienen la

fuerza de hechos confirmados, los restos materiales

o prehistoricos i las inferencias que acerca del pasado

se deducen del estudio de las porciones indijenas

aun vivas.

En un capitulo precedente nos detuvimos sobre

este particular. Volvemos a tocarlo de paso a fin

de presentar un cuadro completo de las objeciones.

Adujimos opiniones autorizadas que limitan el valor

de los documentos ineditos o conscientes, por el in-

teres de la persona que los refiere. Ahora agrega-

mos otra causa psicolojica que obra en los ancianos

que jeneralmente dictan estas piezas, la descomposi-

cion mental, la involution, como la han llamado al-

gunos autores: sobrevienela amnesia en tal edad ilos

hechos lejanos se truncan, se trastruecan u olvidan.

Masque los documentos ineditos, sir ven como mate-
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rial de la historia los inconscientes, o sea, las leyes i

ordenanzas, los tratados, las inscripciones, etc (1).

Merecen credito muchos informes de los cronistas

que vivieron algun tiempo en intimidad con los in-

dios i tuvieron ocasion de penetrar algunas de sns

modalidades, con tal que no fueran las relativas a

creencias i no chocasen con el catolicismo. En este

caso fallaba la informacion del cronista. Los datos

etnograficos i etnolojicos de Ercilla son de escasisimo

valor comparados con el aporte de cronistas como
Rosales i Nunez de Pineda i Bascunan.

Los objetos hallados en la superficie o bajo la tie-

rra, son verdaderos documentos historicos, realida-

des materiales de preferente valorizacion en los me-

todos de la historia de nuestros dlas para rec-on sti-

tuir la intelijencia, las ocupaciones, las ideas, prac-

ticas relijiosas i estado cultural de los pueblos, siem-

pre que se puedan individualizar en el tiempo
. i en

el lugar. Entonces existe la percepcion directa del

hecho historico o sea un contenido que va de la rea-

lidad a la intelijencia.

El examen de lo vivo reviste una importancia pre-

ponderante, tratandose de indijenas. Sus resultados

son mucho mas ciertos que algunos documentos. Los

araucanos, por ejemplo, han tenido en todas las epo-

cas una gran semejanza en sus manifesta clones men-

tales, en sus habitos i caracter. En las sociedades re-

trasadas, pero no en las evolutivas, la determinacion

de los hechos pasados i sus causas pueden buscarse

por inferencia o por la operacion lojica que con-

siste en descubrir lo desconocido individual por lo

conocido individual. Los hechos de observacion del

(1) Lacombe. L’histoire consideree comme sciencie.
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tiempo presente se trasportan asi al pasa^do. Este

procedimiento de inferencia ascendente puede sen-

tarse como principio jeneral en las indagaciones et-

nolojicas de pueblos que no ban salido de la barba-

rie. Nosotros lo liemos aprovechado con toda efi-

ciencia, pues para mirar i examinar a los araucanos

antiguos nos ha servido el reflector de sus descendien-

tes vivos, sin frustrar nuestras indagaciones. Es una

esperiencia decisiva para las obras de etnolojia.

Hemos negado antes i seguiremos negando siempre

la escena dramatica de Fresia i Caupolican prisionero,

que recuerda el senor Tliayer Ojeda como cierta, i

en la que Ercilla dio a la primera una figuration tan

hombruna, activa i exaltada, quellega al eSpasmo.

Las mujeres araucanas jamas pronuncian discur-

sos; sin embargo, en estos momentos de sustos i de

fugas, Fresia dice uno conceptuoso i teatral, que

concluye asi:

«Toma, toma tu hi jo, que era el nuclo

con que el licito amor me habia ligado;

que el sensible dolor i golpe agudo

estos fertiles pechos ban secado:

cria, criale tu, que ese membrudo
cuerpo, en sexo de hembra se ha trocado;

que yo no quiero titulo de madre

del hi jo infame del infame padre.»

Diciendo esto, colerica i rabiosa

el tierno nino le arrojo delante,

i con ira frenetica i furiosa

se fue por otra parte en el instante.»

CJn arranque de magnitud tan insolita entre indios

en horas de supremo infortunio para el hombre, es
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en absolute inverosimil para el que conoce el rijido

formulario que rije sus uniones conyugales. Cual-

quiera violacion a las reglas establecidas, trae como
consecuencia obligada el severo castigo que el hombre
aplica a la mujer, i si el primero se encuentra imposi-

bilitado para hacerlo, toman venganza sus parientes.

Hai que tener presente, para calcular el alcance de

este respeto i obediencia en el modo de ser femenino,

el poder omnimodo del jefe de la familia en la vida

patriarcal.

Los deudos de Caupolican seguirian viviendo, sin

duda, en sus tierras o volverian a ellas poco despues

de esta deiTota, dado el apego de los indios al suelo

natal. Fresia continuaria alii, si se recuerda la costum-

bre, que hasta abora persiste un tanto atenuada, que

el hijo mayor heredaba con el mando las mujeres de

su padre, menos a la que le habia dado la vida. En
este ultimo caso, se unia a voluntad con otro pariente

del padre muerto.

Sienclo esto asl, sobre las razones de orden social,

pesaria en el animo de Fresia el temor de la venganza

familiar, que habria ido a buscarla en forma de malon

a su piopia parcialidad. Las mujeres ternen, ademas,

el enojo i la persecucion del espiritu o de la fuerza

misteriosa del hombre con quien vivian en union

sexual.

Un incidente que esta en conocimiento del autor

dara la medida del derecho de venganza de los parien-

tes. En 1899 hubo una fiesta en la reduccion de Picoi-

quen, vecina al pueblo de Angol. Varias mujeres se

excedieron en el licor. Una comenzo a ridiculizar a

su hombre, en medio de las risas de los oyentes, pOr

su escaso vigor jenesico. Un hermano de aquel alcrn-
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zo a oirla i rapidamente llego al corrillo i azoto

a la mujer con un ]azo por el poco respeto al marido.

Los espectadores presen ciaron el castigo como un

hecho oorriente i natural.

Cree el senor Thayer Ojeda, con fundamentos de-

cisivos para el, que las mujeres participaban en el

siglo XVI de las ocupaciones de la guerra, i princi-

pia en este capitulo por admirarse del profundo buen

sentido de un pueblo cjue con fines militares trataba

de vigorizar su cuerpo practicando la abstencion

sexual, tabu, que el restrinje en su estension. Deduce,

ademas, que esa costumbre no tiene el alcance que

le hemos atribuido, basandose en la esplicacion que

el cacique Quilalevo dio al capitan prisinnero Nu-

nez de Pineda i Bascunan cuando este le preguntaba

por el orijen de tan estrana abstencion. El jefe in-

dio la liacia provenir de los ajentes majicos, adivi-

nos o machis. «Estos, como os dicho, por tiempo

seiialado estaban sin comunicar mujeres ni cohabitar

con ellas; sacaron con esta costumbre i alcanzaron

la esperiencia, que se hallaba con mas vigor i fuerza

el que se abstenia dellegar i tratar con ellas, i de aqui

se orijino, liabiendo de salir a la guerra el que es sol-

dado, esta costumbre i lei entre nosotros por consejo

i parecer de estos nuestros sacerclotes» (1).

Nos permitimos sostener que las opmiones del se-

nor Thayer Ojeda a este respecto' adolecen de un ma-

nifiesto error. Esta restriccion sexual no solo se prac-

ticaba en Arauco, sino en parte considerable del con-

tinente indijena i no solo la observaban los guerreros,

sino tambien los ajentes majicos i otra clase de per-

(1) Cautiverio feliz, paj. 361.
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sonas, co mo los que iban a emprender un viaje largo

0 una empresa ardua.

A menudo los narradores antiguos de las diversas

secciones .americanas liacen referencias a esta prac-

tica, que se armonizaba perfectamente con et espi-

ritu de misterio, de fuerzas ocultas, nocivas o pro-

tectoras, que informaba todoslos actos del indio. Hai

que buscar, por lo tan to, en este elemento de lo por-

tentoso i majico la esplicacion de estenderse tarnbien

esta practica a losnigromanticos i mediums indijenas,

que in vo caban una proteccion sagrada para el exito

de sus empresas.

El padre Calancha, que escribia en el Peru en el pri-

mer tercio del siglo XVII, afirma en su Coronica que

todos los indios de alguna rejion atacada de epidemia

ayunaban i se abstenian por algunos dias de comuni-

cacion jenesica con sus mujeres. Reducian igualmente

el alimento a los animales (1). El mismo cronista ase-

gura que los indios que iban a buscar huano adoraban

al idolo Huamancatac, derramaban chicha en la playa

1 se sometian a un ayuno de dos dias a la ida i otros

tantos a la vuelta. En el ayuno se incluia la prohibi-

cion de contacto sexual.

En los escritos de Polo de Ondegardo sobre cere-

monias, ritos e idolatrias de los indios del Peru, se

leen muchas referencias a esta costumbre. Una es la

que sigue:

«Para el mismo efecto suelen ayunar, i abstenerse

de comer carne, sal, a ji i otras cosas. Item tienen por

abusion, que las mujeres prenadas, o que estan con el

mes no pasen por los sembrados».

(2) Coronica Movalizada de la Orden de San Agustin en el Peril,

por frai Antonio de la Calancha.
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«Cuando estan cle parto las mujeres, suelen sus

maridos, i aun ellas ayunar absteniendose de particu-

lares comidas, i se confiesan con el hecliicero, i adoran

a las Huacas o cerfos, para que el parto saiga a luz.

I adviertase qne esto del ayunar (que llaman cacij)

es mui ordinario entre indios para diversos efectos,

absteniendose de particulars comidas, i de otras co-

sas, mezclando diversas ceremonias». (1)

En la espresion «i otras cosas» es facil en tender que

se comprendia la abstencion con yu gal.

El ayuno i su complemento preciso de privacion

de la mujer, se referia en ocasiones a propositos sim-

plemente militares. En la Historia Indica de Sarmiento

de Gamboa leemos este pasaje: «Mientras esto pasa-

ba con los mensajeros de los Chancas, i los Chancas

se venian acercando al Cuzco, Inga Yupangui hacia

grandes ayunos al «Viracocha i al sol, rogan doles mi-

rasen por su ciudad» (2).

La aplicacion de esta formula del ayuno i su co-

nexo del alejamiento femenino, ha sido comiin no

solo a las estirpes americanas, sino a todas las so-

ciedades medias en cultura. Era un modo para pro-

vocar el extasis i evocar los espiritus, a la vez que

purificador i ordinario preliminar de los sacrificios i

otras especulaciones relijiosas (3).

Llenariamos muchas carillasacumulando transcrip-

ciones acerca de este particular, lo que no hacemos,

ni fragmentariamente, para observar la brevedad

epic nos hemos propuesto i pasar a los araucanos.

(1) Instruction contra las ceremonias i ritos. —Los errores i supers-

ticiones de los indios.

(2) Pajina 62, edicion de Pietschman.

i 3) Consultese el libro clasico de R. de la Grasserie titulado Psico-

lojia de las relijiones.
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El testimonio del cronista Nunez de Pineda i Bas-

cunan deja perfectamente en evidencia que vedar

la mujer al hombre era practica que existla en el siglo

XVI. El cronista la limitaba a un objetivo guerrero

nada mas, siendo que se usaba asimismo en otras

actividades. El cacique informante del cronista ha-

blaba de «costumbre antigua, de tiempos pasado.s

mas que los presen tes», es decir, de jen era clones pre-

teritas que en siglos enteros observaron esta prohi-

bicion, la cual no es exajerado suponer que alcanzara

al XVI, no mui distante del tiempo en que se daba

la informacion. Notamos la circunstancia de que el

jefe indio empleaba la espresion «en toclas nuestras

parcialidades». Aun sin esta prueba se llegaria a esa

epoca, si se aplica el metodo de inferencia ascenclente

cpie rije como principio jeneral en las in da ga clones

etnolojicas de sociedades en estado de barbarie.

Lojicamente podemos transportar los heclios del

presente al pasado al hablar delo que sucede entre los

araucanos modernos con respecto al vedamiento de

actos de jeneracion, dada la fijeza mental de los bar-

baros o sea la continuidad de sus habitos i usos, en

particular de las manifestaciones internas.

En las ultimas campanas de los indios durante

la pacificacion de la Araucania, era de regia inque-

brantable entre los indivicluos designados para mo-

vilizarse dorrnir en lecho aparte del conyugal, i con

mas frecuencia fuera de la casa (1).

Los jugadores de cbueca, cuando se trataba de una

partida de interes, en la que se liabian trabado apues-

tas de animales, especies i a veces clinero, separaban

(1) Anotaciones del autor en varias reducciones de las provincias

de Malleco i Can tin.
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cama i la vispera del juego pernoctaban en la canclia

o la pista. Lo misrqo liacian los jinetes en las carreras.

Umas i otros observan to da via esta limitacion jene-

sica, cuando viven en union permanente con alguna

mujer.

En las prescripciones del machismo entraba esta

prohibicion regia mentaria. Hombre i mujer se pri-

vaban del lecho comun en la noche que precedia al

tratamiento de un enfermo u otra operacion majica

que tu viera importancia escepcional. Los a di vinos

tampoco prescindian ni prescinden ahora de esta

vieja observancia (1).

Actual mente reside en la reduce! on de Collimallin,

un poco al poniente de Temuco. una machi que lleva

el nombre de Anquel i es mui consultada como adi-

vina. Esta vidente de vaticinios que de ordinario

no fallan, en la vispera de dar solemnemente una

respuesta adivinatoria, de buena paga o de a sun to

de valia, separa cama de su marido i ejecuta un ni-

ttatun privado (invocacion i jesticulaciones majicas (2).

Cualesquiera que hubiesen sido los motivos que

determinaban esta esclusion de la mujer.. de prepa-

racion fisica, de indole majica o de los dos, habria

que agregar a ellos el temor que en el indio causa ba

el periodo del embarazo i del flujo menstrual, que

traia aparejados, por transmision de efectos, la pe-

sadez corporal i la sangre mala, causa de dahos fa-

tales para el hombre.

(1) Datos dados al autor por los caciques Domingo Painevilu, de

Maquegua, i Kalfukura, de Perquenco, ambos autores en aquellos su-

cesos.

(2) Noticias del joven Francisco Cayuleo, inspector del Liceo Lasta-

rria i natural de esa reduccion.



LA ETNOLOjfA ARAUCANA 653

Hai consideraciones de otro orden que per mi ten

poner en du da las aserciones sobre mujeres gnerreras.

Tenemos anotaciones recojidas en diferentes parcia-

lidades que informan de las grandes penurias i ham-

bres que snfrieron los grupos familiares en los siglo s

XVIII i XIX cuando se hallaban en estado de guerra.

Ausentes los hombres, pesaban sobre las mujeres to-

das las tareas domesticas i el cuidado de los hijos; las

provisiones se agotaban i ellas debian proveer al

sustento diario de los suyos, recojiendo algas marinas

i moluscos las que vivlan en las playas, papas i yerbas

silvestres las de mas al interior. En*el siglo XVI,
por lo menos hasta el ultimo tercio, los recursos de

subsistencia eran menores para los indios, que care-

eian de los animales i granos importados por los es-

panoles. Ago ta das las reservas de maiz i quinoa du-

rante la guerra, el sustento por la recoleccion de fru-

tos naturales, de que se encargaba la mujer, requeria

una labor inucho mas pesada que en la paz. Sin su

presencia en la parcialidad, esta habria desaparecido

por emigracion o por hambre.

Pudo suceder que en el siglo en referencia algunas

mujeres tomasen parte en operaciones belicas; pero

esa participacion debio ser accidental i nueva, cir-

cunscrita a uno que otro lugar i reducida por el nu-

mero. Ni habia existido antes ni se jeneralizo esta

cooperacion tan decantada. El mismo Ercilla en el

prologo de su poema dice: «vienen tambien las mujeres

a la guerra i peleando algunas veces como varones, se

entregan con grande animo a la muerte». Notese la

limitacion que fija la frase algunas veces.

En el canto X, se lee esta estrofa tocante a la par-

ticipacion que tomaron las mujeres en la fuga de los



654 MEMORIASCIENTIFICAS I LITER ARIAS

vecinos de la arruinada Concepcion, evidentemente

con el proposito de to mar prisioneros i recojer botin.

«Llamabase infelice la postrera,

que con ruegos al cielo se volvia,

porque a tal coyuntura en la carrera,

mover mas presto el paso no podia.

Si las mujeres van de esta manera,

la barbara canalla cual iria,

de aqul tuvo principio en esta tierra

venir tambien mujeres a la guerra».

Da por sentado el poeta que de este ineidente se

orijino el militarismo femenino de Arauco, el cual

tan to complace a los idealistas de los inclios, sin repa-

rar que se trata a lo sumo de casos aislados que no

tuvieron prolongation ni en el espacio ni en el tiempo.

Las costuinbres no se imponen de repen te en las co-

lectividades barbaras; son el fruto de habitos adqui-

ridos en una serie de jeneraciones.

Discurre el senor Thayer Ojeda sobre la presen cia

de las mujeres araucanas en los carnpos de India

con cierta amplitud de conceptos i de citas, para llegar

a cuatro conclusiones que enumera en este orden:

«l. a Que las mujeres liabrian tornado parte activa

en la batalla de Mariguenu en Febrero de 1555, se-

gun el testimonio del cronista Gongora,de Marmo-

lejo» (1).

Esas mujeres llegaron al lugar de la refriega, poco

distante de sus habitaciones, con otros fines que los

de pel ear. Eso se desprende de las mis mas citas:

(1) Marihuen >t, diez alturas.
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«llevaban comidas para los hombres.» En espera de la

derrota i del botin, se situaron por alii en una loma.

Un indio reune «todas las mujeres i muchachos» i

por una tendencia propia de la guerra de astucia de

los indijenas, sin escepcion, arma de palos a la turba

i amenaza acorralar a los espa holes. Tal estratajema

^indica participacicn activa? ^deniuestra un sistema?

La presencia delos muchachos en esa jornada es prueba

fehaciente de que se trataba de un hecho casual i no

sistematico. ^0 se querria deducir de esta circunstan-

cia de azar que tambien los ninos iban a la guerra?

2. a «Que Lautaro tenia consigo por lo menos dos

mujeres cuando le mataron en la batalla de Mata-

quito en 1557, segun Gabriel de Villa gra, capitan

entonces i teniente jeneral de Chile anos mas tarde».

Nada indica el capitan Villagra sobre quienes eran

i de doncle venian esas mujeres. Bien pudieron ser

de alguna tribu de las que iba encontrando en su

camino el toqui de los araucanos. Pesa mas que esta

hipotesis el hecho que Lautaro, fuera del ambiente

nativo durante algunos ahos, deberia haber imitado

las licencias sexuales que los conquistadores tralan co-

mo residuos de las viejas civilizaciones europeas, asi

como les aprendio su tactica con harta habilidad sin

llegar a la altura de jenio, como lo cree el senor Tha-

yer Ojeda. El formulario majico, ademas, no tenia

siempre la fuerza de una lei imperativa para los ca-

ciques, los cuales, en virtud de sus facultades omni-

modas, podian prescindir de el en algunas ocasiones.

Solo se esponian a los comentarios de los subordina-

dos cuando sobrevenia el fracaso o algun contra tiempo

En lo tocante a lo jenial de Lautaro, podemos
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agregar que corre en psicolojia un principio unani-

memente aceptado, a saber: en los pueblos primitivos

o barbaros no jermina el jenio.

Necesitariamos saber que entiende el senor Tha-

yer Ojeda por jenio. El alcance de este concepto

ha sido objeto de muchas discusiones i es todavia

tenia de actualidad entre psicologos e historiadores.

Varias teorias se han espuesto sObre el particular: una

lo atribuye a la complexion fisiolojica i psiquica

trasmitida por los padres o por atavismo de varias

jeneraciones; otra lo considera como desequili-

brio mental, abultamiento de una facultad por la

atrofia de varias; la escuela alemana lo define como
un fenomeno accidental de la psiquis, que la ciencia

no esplica. Cualquiera que sea el jiro que tome esta

cuestion, el hecho es que la complexion’ organica de

las grandes individualidades contiene un elemento

de disposiciones jeniales que las impulsan a la accion

estraordinaria. Las aclaraciones ultimas adhieren a

este factor individual el del medio en que nacio o de

la sociedad que refleja.

En las entidades etnicas primitivas i aun en las

medio cultivadas, los liombres escepcionales no inte-

gran bien estos dos factores, ni el del medio, porque

la fuerza tan enerjica i avasalladora de la organiza-

cion social les impide imprimir a la colectividad su

poder de obrar, de hacerla cambiar de rumbos; ni

el del producto fisiolojico i psiquico, que no esta

formado conforme el nuestro.

El indio falla sobre todo por el lado intelectual.

Posee una psiquis particular que da a su intelijencia

limitaciones mui pronunciadas. Los componentes

<le un juicio elevado, la intelijencia, la emotividad.
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la comparacion, el recuerdo, no se manifiestan amplia

i armonicamente desarrollados. Comparando mal,

siendo corta su memoria para acnmular esperiencias,

sin imajinacion creadora, no puede inventar, inclucir,

deducir, razonar, en una palabra, en forma supe-

rior. Superan en el indljena la emotividad, la vida

automatica, los instintos, a la voluntad ra zona da. Se

halla imposibilitado, pues, por incapacidad intelec-

tual, para llegar a las creaciones cientificas i practi-

cas, para concebir planes de guerra tra seen den tales,

para ser jenio militar, en terminos concluyentes.

Fuera de los grandes tipos creados por Ercilla

^en que parte de America surjieron alguna vez je-

nio s estrategas o de otra clase?

Lautaro imprimio a los hechos una actividad i

enerjia que habia aprendido de los espanoles: por

esto mismo adquirio entre los indios mayor fuerza

de sujestion. Habia sido un yanacona o indio ladino

criado entre los conquistadores. En su avance sobre

Santiago influyeron, a no dudarlo, la esperanza de

engrosar sus huestes por el camino i hallar desban-

dados a los espanoles con la muerte de Valdivia.

El conocimiento de un camino que habia recorrido

muchas veces,le facilitaba la marcha cle frente, sin

las combinaciones jeniales. Mas que el, demostro

talento militar, concepcion de un plan de resulta-

dos ulteriores seguros, el capitan Villagra, que lo

desbarato en Mataquito. En la batalla de Canete,

atribuida a movimientos estratejicos admirables,

actuaron circunstancias de azar: la llegada sucesiva

de pelotones de indios por clistintos lados que ve-

nian de sus lugares, porque llegaban de ordinario
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ill campo de la refriega avisados por kumaredas o

mensajeros (1).

Arguye, ademas, el senor Thayer Ojeda, para re-

forzar su afirmacion de las lejiones de mujeres arau-

canas armadas en guerra, que los indios de aquellos

tiempos se entregaban con pasion a la busca de cau-

tivas, las cuales retenian en gran numero en sns cam-

pa mentos. Efectivamente, el anhelo de captar mu-

jeres les venia por atavism©. No pudiendo tomarlas

de su tribu, no tenian escrupulos en arrebatarlas

de otras. Tal fue el orijen de las uniones exogamicas.

Primeramente se realizaron por la fuerza estos rap-

tos i despues pasaron a ser simulados, con la tacita

aceptacion de los padres i compliciclad de la victima.

Tal era lo corriente en el periodo de la conquista.

Pero habia otras formulas para las cautivas. Una
vez tomadas, el cacique en campana o su captor las

enviaban a su parcialidad, tan to para evitar disputas

sobre la cautiva como para au mentar el serrallo de

la ruca (habitacion, casa). Sabemos que esta precau-

cion se to mo hasta la pacificacion total de la Arau-

cania.

«3. a Que asimismo acompanaban a los araucanos

mujeres enamoradas o meretrices, en los a nos de 1561

a 1564, segun afirma el licenciado Juan de Herrera,

teniente jeneral de reino en esos anos».

^Andaban muchas o pocas con los araucanos?

(1) De los pormenores acerca de las guerras ultimas de la Arauca-

nia, que hemos anotado por informes de caciques autores en algunos

encuentros, consta que se avisaban con rapidez las reducciones unas a

otras, de tener el enemigo a la vista, por medio de humos i mensaje-

rps que se sucedian en cada lugar. En las habitaciones cercanas se avi-

saban con el cuerno. A1 campo del peligro solian llegai de distintas di-

recciones.
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Si lo ultimo, bien puclieron ser casos particulars

que el licenciado Herrera jeneralizo en su a fan de

acu mular delitos contra los indios. La prostitu-

cion se ha ejercido entre las araucanas de los tiempos

modernos en otra forma que la que practican las mu-

jeres de sociedades civilizadas: es un acuerdo con un

solo hombre, por lo comun desinteresado, i que se

contrae las mas veces en medio del contacto de las

fiestas i el calor de las bebidas embriagantes. Son

estas licencias araucanas uniones temporales, hechas

entre individuos de la raza i nunca con estranos.

Otras veces las indias esperan a un camarada deter-

minado en los sitios a donde ella va por a gua o en

los inmediatos a 1a. habitacion. Puecle la mujer reno-

var el hombre o el compromiso mas o menos seguido,

pero nunca recibir in d|stin ta mente a cuantos desean

solicitarla, ni sale en busca de amantes por paga.

iAcaso seria absurdo suponer que la prostitucion

pudo ejercerse lo misrno en el siglo XVI? (1)

Las espediciones de los indios en la primera epoca

de la conquista no se apart.aban mucho de la par-

cialidad en guerra, por carencia de medio s de movili-

zacion i porque se trataba dela defensiva i no de la

ofensiva. Por eso llegaban las mujeres al campamento
con alguna comida para sus deudos i sentadas a poca

distancia de ellos, como es usual, se retiraban en se-

guida a sus hogares, sin haber sido objeto de ningun

acto sexual. Esa fuela practica en las guerras durante

la republica.

El senor Thayer Ojeda divide a las mujeres en gue-

(1) Leimos este pasaje a dos jovenes araucanos para cerciorarnos

de la exactitud del informe i nos contestaron en el acto: «Asi es; esta

exacto».

6.

—

Anales. —Nov.-Dic.
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rreras i encargadas del rancho. Entre los araucanos

fue de uso invariable que cada individuo llevase con-

sigo sus provision's para un numero de dias calcu-

lado. El rancho era individual, por consiguiente.

Si en el siglo XVI cada hombre o grupo de tres o

cuatro parientes hubiera tenido una mujer para el

rancho, un ejercito de guerreros habria ido acompa-

hado de otro del sexo distinto. Por otra parte, el

araucano ponia especial enipeno en que sus mujeres

no cayeran cautivas delos espa holes. ;,Como entonces

podian esponerlas a si a ese peligro?

«4. a Que a si mis mo acompanaron las mujeres a

los indios de Arauco i de los cerros (puelches) cuando

sitiaron a Concepcion en 1564, como lo comunico

al Cabildo de Santiago el capitan Juan Perez de

Zurita».

Entre una operacion belica a campo abierto i un

asedio prolongado, los procedinnentos de la ofensiva

cambiaban por complete entre los araucanos. Sitiar

una ciudad o una plaza fuerte por algunos meses,

exijia de los asediantes preparativos i precauciones

igualmente largos. Ahi teniari que improvisar vivien-

das, juntar provisiones, traer una parte de la paren-

tela i hasta sembrar en ocasiones. Se forma ba como
una reduccion sitiadora, con todas las ocupaciones

i costumbrea de la familia araucana. No es dificil

confrontar esta afirmacion con los escritores e infor-

mes antiguos. Por eso el capitan Zurita decia en su

comunicacion al Cabildo de Santiago: «todas las mu-

jeres e hijos tienen con si go para que los ayuden a

sustentarse».

El cacique Leon
(
pani

)

de Angol, nonajenario,

nos informa ba en 1898 que a sus abuelos habia oido
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referir que sablan por tradicion que en la epoca de

«los primeros espanoles», nombre que daban a los

conquistadores, los araucanos sitiaban las poblacio-

nes situandose alrededor de ellas en los puntos car-

dinales que correspondian a la ubicacion del grupo

sitiador, como era usual en las reuniones de otro or-

den. All! se estableclan a firme con una porcion de

su jente i de sus animales, en acecho siempre, pero

entregados a las la bores ordinarias i hasta a las de

pequenas siembras, segun la estacion.

Duda mos que en el asedio de Concepcion estuvie-

sen los pu el dies de los valles andinos i del la do orien-

tal, como lo afirina el senor Thayer Ojeda, tan dis-

tantes i que aun no estaban en hostilidad con los es-

panoles. La clenominacion «de los cerros» debia refe-

rirse en esta emerjencia a los indios montaneses del

este de Arauco, clesde la sierra costina de Nahuelbuta

hasta los contrafuertes de los Andes. To da via suele

darse ese nombre por los indios i los campesinos chi-

lenos a los naturales que habitan los parajes de mon-

tanas cercanas.

Tanto como la invencion fantastica de las lejiones

de mujeres guerreras, negamos las escenas de ternura

amorosa que nos pinta La Araucana, entre otras la

de Lautaro i Guacolda. En efecto, el amor tal como

lo entienden i practican los pueblos civilizados, no

existe en las colectividades barbaras, en las cuales

el papel primordial de la mujer en las uniones con-

yugales es servir de satisfaccion a las voluptuosidades

del hombre. Obtenida por la violencia, el rapto o la

compra, su personalidad aparece nula i no entra para

nada su consentimiento en el deseo fisiolbjico de su

dueno: el acto sexual se realiza por lo jeneral impul-
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sivamente i sin aparentes manifestaciones prelimi-

nares.

Los sentimientos amorosos del barbaro no tienen

la intensidad de los del hombre culto. En este son

complejos i en a (pi el sencillos, por su estructura men-

tal despro vista de sensaciones de ese orden. En cam-

bio, en la estetica motriz, por el ejercicio no interrum-

pido, aventaja al civilizado. Para las sociedades de

mediana cultura, las sensaciones del movimiento

Henan una porcion principal de la vida. En la este-

tica sexual del indio supera la realidad fisiolojica;

los estimulos psicolojicos que dominan en el civili-

zado le eran indiferentes, tales como la belleza, la

intelijencia, los sentimientos delicados, la compren-

sion mutua de las cualidades personales.

El factor psicolojico se ha manifestado ordinaria-

mente nulo o secundario entre los arancanos. Recor-

demos un hecdio que lo comprueba, entre niuchos

que tenemos anotados. Preguntamos una vez a un

cacique de las reducciones del ponient.e de Temuco
cual era la mujer que mas le interesaba, i sin vacilar

nos respondio: «La mejor para el trabajo i la cama».

Repetida. la pregunta a otros, casados i solteros,

coincidian en el fondo con pequenas variantes, como
la de que no fuera celosa (1).

La mujer participa asimismo de este concepto tan

unanime en el otro sexo, i se siente hu mill a da cuando

el hombre no llena las funciones de la jeneracion con

actividad suficiente.

(1) Leimos este parrafo a dos jovenes indijenas para saber su

opinion i nos contestaron en el acto: «Asi es i ha sido siempre; esta

exactoo.
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Esto es natural que suceda en estas masas incul-

tas, en las cuales el cumplimiento de las funciones

femeninas tan estenso llega, aunque no por practica

corriente, a la aberracion de Ids sodomia i al refina-

miento voluptuoso por artificios usados para an men-

tal’ el placer (1).

No vaya a creerse que esta dilatacion de las i'un-

ciones conyugales llegaba al cinismo i la relajacion

de las ®el an du seas inverecun'das de las sociedades

refinadas. Aparte de esta tendencia conjenita i de la

nocion indijena del pudor, manifestabase recatada

i fiel la mujer unida establemente con un hombre.

Las mujeres de Ercilla, dotadas de una sensi-

bilidad tlpica, de solemne grave dad, son un com-

puesto social de otra categoria, i esta es la razon de

que en ellas aparece suficientemente acentuado el

caracter psicolojico o sea intelectual i moral, sobre

cualquier otro signo indijena que integre la persona-

lidad sexual. Esas no son mujeres araucanas, consi-

deradas por este aspecto, porque en estas los senti-

mientos de ternura conyugal se manifiestan al tra-

ves de la idiosincrasia carnal de la raza i no con la so-

lemnidad sentimental de la dama culta.

Tendriamos que anotar todavia muchas rectifi-

caciones de poca monta al capitulo de objeciones

que ha formulado el senor Thayer Ojeda, pero abre-

viaremos para concretarnos a unas pocas.

Sostiene que el padre Rosales no alude en parte

alguna a la abstencion de la mujer antes que los hom-
bres de armas entraran en campana, i transcribe en

comprobante varias lineas que contienen esta frase

( 1) Objetos de crin.
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de significado restrinjido: «desde entonces van deter-

minados a no volver a sus cnsas ni al regalo de ellas».

En esa cita se encuentra precisamente la alusion a

tal practica: no volver a la casa significa quedarse

fuera de ella sin comunicacion sexual, como es de uso

hasta hoi en otras empresas i solo en la noche."

En otro parra fo dice: «Si el tabu hubiese sido je-

neralmente practica do por los indios, ihabrian po-

dido ignorarlo los espanoles, en intimo contacto con

los araucanos durante ochenta anos o mas? ! lo

habria ignorado Bascunan, hijo del maestre de eam-

po jeneral Alvaro de Pineda i Bascunan, envejecido

en las guerras de Arauco i en las cuales el misrno

habia militado?» Yivir en intimo contacto con indios

es connaturalizarse con ellos, conocer i participar sus

modos de vida, lo que no fue posible a los soldados

espanoles, que conocian desde lejos a los araucanos

i los trataban accidental mente. 1 1 quien podria sa-

ber que todos lo ignoraban? Adi mas, los indios ma-

nifiestan grandes reservas en la comunicacion de sus

intimidades. Por que el padre no habia comunicado

al hijo el tabu ;,se podria negar Idjica mente su exis-

tencia?

Pasaremos a la opinion del senor Thayer Ojeda

acerca de las armas de hierro empleadas por los in-

dios. Las jenuinamente araucanas en la epoca de

la conquista eran la pica, la niaza de madera termi-

nada en una especie de esfera gruesa, a la que despues

agregaron clavos; la macana, que es, al decir del cro-

nista Rosales, «un palo largo retorcido en la punta,

• I cual juegan a dos manos, i en dando a uno un golpe,

si dan en la cabeza le aturden i con el garabato le
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derriban» (1); el arco i flec-ha, la honda de cuero

o tejido solido de lana, el hacha de piedra «enastada

en un palo». En las primeras batallas usaron el lazo

de junco atado a un palo con una amarra corrediza

para derribar a los jinetes. El lekai o boleadoras es

otra arma que despues han usado los indios.

Las puntas de las picas i fleck as eran de pedernal

en su mayoria, como lo prueban las numerosas que

existen en los museos i colecciones particulares.

Cuando no llevaban este apendice, los indios tostaban

la punta del palo para hacerlo mas duro. Desde los

primeros anos de la conquista los araucanos busca-

ban con afanoso empeno pedazos de hierro para

adaptarlosa sus armas. Muchos conseguian este prc-

posito, pero como estaban repartidos en varias re-

jiones i la cantidad de este metal que caia en sus

manos era en estremo escasa, lojicamente se des-

prende que en el siglo XYI mui pocos guerreros

llevarian en sus armas estas puntas de hierro. Muchi-

sirno menor tenia que ser el numero de espadas, de

ordinario en pooler de los caciques hasta el fin de la

pacificacion de la Araucania, como signo escepcional

de autoriclad. Por averiguaciones que hemos prac-

ticado, unicamente como a fines del siglo XVIII todas

las lanzas estaban armadas de puntas de hierro.

En el siguiente, gran parte de estas armas estaban

arregladas con pedazos de ba yon eta. Siguio siendo,

sin embargo, este metal bastante raro. hasta cpie no

tuvieron los indios el suficiente para la confeccion de

(1) En nuestra coleccion inclijena tenemos mazas cortas i gmesas,

sin clavos halladas en ia raiz de robles antiquisimos

.
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frenos i espuelas, que siguieron siendo de madera, i

de greda los tiestos de cocina.

Las hachas de cobre a que se refieren algunas re-

laciones antiguas, tuvieron que ser ejemplares aisla-

dos, de procedencia exotica, porque los indios en

ninguna epoca las fabricaron.

En este pun to de las armas de liierro, Ercilla in-

currio en el error de jeneralizar demasiado, en lo

que le ban seguido otros narradores.

Diserta igualmente el seiior Thayer Ojeda sobre el

milagro que se verified cuando las huestes araucanas

marchaban sobre La Imperial. Acerca de esta aparicion

milagrosa que narra Ercilla, haremos una distincidn

para aclarar nuestro pensamiento: no dudamos de

la sinceridad del poeta al atribuir a milagro s la re-

tirada de los araucanos, pues no hacia en esto sino

interpretar los sentimientos misticos tan acentuados

de su pueblo, que casi tocaban los limites de lo pa-

toldjico; solo sostenemos que los araucanos ban te-

nido otros motivos que dirijen sus actos, dentro de

la nocion tan compleja de lo misterioso i oculto; pero

en ningun caso pudieron ser compelidos en sus de-

terminaciones por las visiones concretas de figuras

divinas en que creian los espanoles.

Relaciona, ademas, con el episodio del milagro las

blasfemias i juramentos de los indios en el lenguaje

i en el sentir de los peninsulares, i los estima de ver-

dad innegable atendiendo a que los habitantes de la

rejion de Arauco estaban suficientemente catequiza-

dos por padres mercedarios. En psicolojia etnica se

tiene como beebo bien comprobado que las transfor-

maciones de nucleos aborijenes son, si no imposi-

bles, en estremo lentas. Hai que observar a este
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respecto que mas rebel de a la asimilacion es el sen-

timiento relijioso, que apenas se rehace en siglos. La

imposicion de sacramentos i la practica de rezos son

formulas superficiales, de aparente conversion. Re*

mitimos al senor Thayer Ojeda a los capitulos pre-

cedentes de este libro, que tratan de las concepcio-

nes de indole relijiosa de los araucanos.

Bn esta ya larga recti ficacion a las objeciones del

laborioso historiogra fo, debemos agregar otra. Cree

en un pasaje del capitulo en estudio que dudamos de

la frecuencia de los lances personates de los indios

con espanoles. Al contrario, dejamos consignado

muchas veces en nuestros libros que los desafios indivi-

duates son un rasgo caracteristico de los guerreros

araucanos i de todas las colectividades que no han

salido de la barbarie. Lo que hemos sostenido es que

los tales lances, tan repetidos en La Arciucana, eran

del gusto del pueblo espanol de esa epoca, dado a los

alardes de valentia caballeresca, o lo que tanto vale,

a los duelos, cuchilladas i pendencias, como decia-

mos.

Desvirtua el senor Thayer Ojeda nuestra afirma-

cion de que Ercilla exajero la figura de Caupolican,

a quien doto de cualidades intelectuales, sentimientos

i volicion, o sea de atencion para observar, agudeza

en el discurso, sagacidad en los procedimientos,

que no diferian de las de sus rivales espanoles. De
otra manera no habria dado relieve al persona je

centrico de la accion homerica que se desarrolla en

el poema. Exajero iguelmente, las facultades de man-

do de este cacique, estendidas a toda la rejion de la-

costa, lo que es incompatible con la verdad. Los mas
poderosos caciques de esta raza han sido los que han
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contado con una parentela crecida, fuerte por el

numero de varones para agredir a los enemigos es-

tranjeros i natural es del propio territorio o defen-

derse de ellos.

Despues de la conquista se a gran do este poder

con la posesion de animates, verdadera representa-

tion de un valor monetario. Reunian as! la au tori dad
del mando i de la riqueza; eran lonco, cabeza de la

estirpe, i ulmen, hombre rico

.

Nuestro laborioso i habil contradictor sostiene

equivocadamente que f el toqui o director de los

demas caciques en las jornadas belicas, tenia una
suma de autoridad ilimitada para el manejo de las

huestes en campana, como sucede con el jeneral en

jefe de un ejercito regular. Entre los araucanos i en-

tre todos los indios de America no habia cohesion de

mando: un cacique entraba a la pelea con los suyos

si querla i se retiraba del campo de la refriega cuando

lo estimaba conveniente. No es raro encontrar re-

ferenda s a este proposito en nuestros cronistas i en

los de las otras secciones americanas. El toqui mas
temido fue siempre para nuestros aborijenes el per-

sonaje que a la autoridad transitoria de director mi-

litar, conferida por asentimiento unanime cle los con-

gregados en una junta previa, reunia el poder efec-

tivo i estable de gran cacique, con fundamento ju-

ridico sobre los demas poderes.

Si cree el sehor Thayer Ojeda que hemos dudado

del valor de los araucanos, da un alcance erroneo a

nuestro pensamiento, tan claramente espresado en

este volumen i otros. Lo que hemos sostenido es que

el valor de los indijenas, distinto al del civilizado, i

las aptitudes de eombatividad han sido comunes a
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todas las razas americanas, unidad de que dan testi-

monio uniforme los narradores antiguos. Entre los

a ran da nos se intensified esta caracteristica por la

prolongacidn de la guerra, como pasa con todos los

actos humanos sornetidos al ejercicio continuo.

Pun to esencial de esta controversia, no tanto de

historia como de etnolojia, es llegar a la sinceridad

que Ercilla tuvo en la invencion de varios episodios

de la epo.peya. Transeribiremos primero las siguientes

lineas del capitulo que analizamos.

«E1 valor del araucano i sus costumbres referidas

por Ercilla, no son, pues, ficciones poeticas: clara

-

ment.e se desprende esto del parra fo transcrito. Que
Ercilla se equivocase en sus observe clones, es posible,

dificil que hubiese abrigado el proposito de enganar,

1 cpre tan lejos le llevase su audacia, inventando tales

hechos con el fin de sorprender la buena fe de sus

mismos contemporaneos; e inconcebible que existien-

do tan to s otros testlgos oculares actores en la guerra

i conocedores de las costumbres araucanas, anadie se

le ocurriese desmentir las afirmaciones de Ercilla si

ellas no hubieran sido ajustadas a la verdad».

No hemos pretendido' inferir al vate de la conquista

la ofensa de atribuirle mala fe, intenciones torcidas

de mistificar a sus lectores. Al introducir episodios

que no siempre concuerdan con la verdad etnolojica,

lo hizo lejitimamente, conformandose al gusto de su

epoca i a las reglas clasicas que tendian a dar gran-

diosidad a la accion del poema. Ercilla, Mariana,

Solis i todos los escritores del renacimiento ponian en

boca de sus personajes arengas altisonantes para imi-

tar a los maestro s del jenero griego i romano, pero de
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ningun modo con la intencion de enganar. Esta co-

mun costumbre duro hasta el siglo XVIII.

Nada tenian, pues, que rec-tificar a Ercilla sus con-

temporaneos de las guerras de Arauco que vivian en

Espaiia. Ajustado a la verdad historica en la crono-

lojia, en las descripciones de batallas i las proezas

personales de los conquistadores, los episodios com-

plementarios les parecian lo que al resto de la jente:

«adornos para dar in teres al relato».

Otra discrepancia tenemos con el senor Thayer

Ojeda acerca de los nombres araucanos. Es materia

esta mui compleja en etnolojla, que se relaciona con

la lejana organizacion del totem i del parentesco i

tambien con ese elemento de lo portentoso i sagrado

que domina el alma de las colectividades no salidas

de las fases ru dimen tarias de la vida social. Para ser

concisos en estas respuestas, remitimos a los capitu-

los precedentes de este libro i al volumen que le pre-

cedio al meritorio iminucioso investigador deantiguos

hechos de nuestra historia nacional por medio de los

do cu mento s escrito s ( 1 )

.

El inspirado versificador de la conquista creyo que

el territorio poblado por nuestros aborijenes al sur de

Bio- bio era un compuesto etnico enteramente distin-

to en sus secciones rejionales, por los rasgos antro-

polojicos, psiquicos i cultu rales. Esta creencia se

acentuo en el animo del insigne bardo i capitan des-

pues de su avance con don Garcia a las tierras aus-

trales. Supuso quizas que al sur de Chile habia la

misma constitucidn etnografica que en otras partes

de America, donde a cortos espacios iban encontran-

(1) Mentalidad Araucaria.



LA ETNOLOJIA ARAUCANA 671

do los conquistadores tribus diversas en todo; las

llamaron «naciones», diferenciadas sobre todo por una

organizacion totemica vijente o recien pasada.

El seiior Thayer Ojeda participa del concept© de

Ercilla en cuanto a la habitabilidad del territorio sur

por nuc-leos aborijenes diferentes en peculiaridades

organicas i mentales, a juzgar por la trascripcion de

algunas estrofas i los comentarios que les agrega. A1

principio de esta parte de su estudio escribe estas li-

neas: «Segiin La Araucana, nuestros aborijenes no,

constituian una sola raza, sino un a gru pa mien to de

pueblos, de costumbres i cultura di verso’s, i diferen-

tes tambien por sus rasgos etnicos,»

Mas estudiadas i mejor conocidas al presente las

tribus que se estendian desde el Bio-bio para el sur

hasta el Reloncavi, se ha llegado a la conclusion ab-

solutamente segura de que todas ellas tenian una

misma lengua, analogas tradiciones, costumbres, re-

jimen politico i familiar, instituciones, operaciones

majicas, intelijencia, sentimientos, caracter colectivo

predominante, en una palabra, identica estructura

mental. Esta semejanza ha servido para rastrear el

orijen de estas tribus, las cuales, por estas causas, de-

berian pertenecer todas a una misma raza.

Los nombres de araucanos, cuncos, huillich.es, pe-

huenches i otros, eran simplemente convencionales,

derivados de la ubicacion o de otras particularidades.

Las diferencias de idioma no pasaban de meros

detail es dialectales i foneticos, que no alcanzaban a

la alteracion de la estructura fundamental (1). La

diversiclad en el jenero de vida material depen dia

(1) Lenz, Estudios araucanos .

—

Padre Valdivia, Arte i gramdtica

jeneral de la lengua que cone en cl reino de Chile.
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del medio circundante, que trazaba a cada una acti-

vidades esclusivas, induinentaria, al i menta cion i vi-

viendas. Las de las orillas del mar pescaban, las del

valle central sembraban i pastoreaban en escala inni

reducida, las de las alturas andinas cazaban i reco-

pan frutos natu rales, las de los llanos persegnian

constantemente animales i cambiaban de lugar con

la frecuencia que les imponia esta ocupacion.

Sedentarias o nomadas, vivian in depen dientes i

ho stiles en sus correrlas contra las de otras comarcas

no emparentadas con ellas.

Las del valle central, desde el rlo Renaico hasta

Llanquihue, habian llegado al mismo desarrollo in-

telectual que las de Arauco i las de los dos lados de la

sierra de Nairn el bu ta . Todas tenian uniformidad de

ocupaciones, de herramientas i uterisilios. Todas

participaban tambien del mismo jenero de guerra,

la de astucias, emboscadas i trampas. Si algunas del

sur manifestaban una indole menos belicosa, no era

porque les faltase la caracteristica de combativi-

dad, sino porque esta no habia tornado la amplitud

que, por el habito de los encuentros con los espa ho-

les, adquirio en Arauco.

Entre los medio s de pro veer a la manuten cion,

tanto las del sur como las centrales i del poniente,

contaban con el weke o llama adaptada a estas la-

titudes i con semillas estranjeras, como el maiz, la

quinoa i otras; lo que prueba que hasta en las estre-

midades australes de Chile se dejo sentir la mfiuen-

cia de los incas. Las de aqui como las de alia, sabian

utilizar la lana para sus vestidos. En las descripciones

de Ercilla de la vestimenta de los cuncos se deja ver

que poseian el arte de tejer.
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La uniformidad en el desarrollo intelectual de todas

estas tribus se deduce, por ultimo, de sus sistemas

iguales de contabilidad, de computar el tiempo i me-

dir el espaeio. El mecanismo psiquico funcionaba

asimismo de manera identica en todas las rejiones:

la imajinacion reproductora, la memoria de los sen-

tidos, auditr va i visual; la a so cia cion,' el juicio, el ra-

zonamiento se reproducian sin variaciones.

No seria razonable reprochar a Ercilla su deseono-

cimiento de la unidad etnografica de las tribus que

poblaban el sur de Chile, pues en su epoca no se co-

nocian bien la estructura del territorio, la lengua de

los indios ni su fisonomia psicolojica propia i nativa,

que estuclios modernos solamente han podido realizar.

Indujo a los espa holes de la conquista al error de

suponer diversos pueblos en el con junto racial, 1a,

falta de vinculo de union en las agrupaciones, i tanto

como esta circunstancia, sus diferencias antropoloji-

cas, circunscritas ordinariamente a detail es organicos,

tales como la estatura, el color del cabello i de la piel,

ojos, tronco del cuerpo i forma de la cabeza. Estas

diferencias en los caracteres fisicos no marcaban en

realidad una diverjencia de raza. Eran inherentes al

lugar, es decir, al clima i a las condiciones naturales

i jeograficas; otras provenian del modo de vivir, de

las ocu pa clones i de las mezclas de sangre con otros

grupos, en particular con los del oriente andino.

A esta causa debe atribuirse, por cierto, la disparidad

en los caracteres del craneo, que al t.raves de tantas

jeneraciones ha resultado al fin de indices contrarios,

o sea doli i braquicefalos, con todas sus variedades

intermedias.

No alargaremos esta respuesta con el analisis de
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otros pormenores de los reparos que ha enunciado

el senor Thayer Ojeda, tanto por su reducido valor

etnolojico, cuanto por no fatigar a los escasos lectores

de estas actividades cientificas, estimadas a veces

entre nosotros como discusiones pueriles.

Creemos si oportuno agregar a las recti fica clones

que acabamos de esponer otras de analoga especie, que

se relacionan con, el libro de segundo tiraje Raza Chi

-

lena de don Nicolas Palacios, fallecido a nos' ha para

desgracia de las letras nacionales.

La primera edicion de esta obra provoco violentas

polemicas, i sirs teorias fun da mentales fueron tema

de estudios criticos de sabios estranjeros i an tores

chilenos. La segunda i mprest on ha visto la luz publica

sin los comentarios de la primera, casi en el silencio

del olvido.

Las teorias del senor Palacios referentes a los arau-

canos han sido las menos discutidas, acaso por falta

de cultivadores entre nosotros de la ciencia etnolojica.

En Raza Cliilena se nos hicieron tambien objecio-

nes un tanto destempladas i de un gran idealismo

acerca del valor asombroso de nuestros indios, de su

capacidad militar incomparable, de ,sus cualidades

sociales i privadas, como la hospitalidad, el patriotismo

i la rectitud de sus actos; del pudor de las mujeres,

la estolidez de los cronistas que no renclian plena jus-

ticia a estos meritos; del entroncamiento nuestro con

los eonjeneres de Lautaro i Caupolican i tantos

asuntos mas que clemandarian mucho espacio para

enumerarlos en detalle. Por sobretodo esto se nos acu-

saba de recargar torpemente las sombras en el cua-

dro de la constitucion intinia del ser indijena, diriji-
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<

do en las manifestaciones. de su actividad por leves

in mutables.

Las objeciones de caracter jeneral que seria, licito

hacer al libro en la parte cjue trata de los araucanos,

es, en primer lugar, que no esta ni medianamente fun-

damentado; relaciones, incidentes heroicos, anecdotas,

aparecen sin la referenda del orijen que les ha de dar

valor. En la historia del dia, los hechos deben ser

reconstituidos por medio de las pruebas, pues de

otro modo seles descarta como material sin aut.oridad

alguna.

Otra observacion digna de to mars e en cuenta es

que las conclusiones se deducen de teorias anticua-

das, como la de que las actividades intelectuales

privilejiadas de las razas se relacionan con la forma

del craneo, la nocion puramente zoolojica de Vacher

de Lapouge. En el bagaje de sus conocimientos an-

tropolojicos, compiendidas tambien la etnolojia i la

etnografia. falta la consulta de la vertijinosa produc-

cion ultima de estas ciencias, que ha renova do la an-

tigua literatura.

El sehor Palacios no conocia personalmente a

nuestros indios en la porcion viva; no habia alternado

con ellos para penetrar en su espiritu inti mo i cono-

cer sus modos de sentir, pensar i obrar, o sea sus ma-

nifestaciones mentales, sus habitos i su caracter. En
esta epoca de esperimentacidn, los metodos empiri-

cos han cedido su lugar a los cientificos, que sumi-

nistran el conocimiento de la realidad comprobada.

Ya no se asigna una aceptacion incondicional en et-

nolojia, por ejemplo, a los pasatiempos cientificos,

a los estudios hechos en el silencio tranquilo de una bi-

blioteca u oficina.

7. —Anales —-Nov. -Die.
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El examen cle mucMsimos pormenores de etnolojla

araucana, daria a estaslineas el jiro de crltica postu-

ma, qne deseamos evitar porque no es accion jene-

rosa i valiente discutir con los muertos. I en el caso

del senor Palacios se puecle asegnrar que, si el an tor

pa so, ha quedado el pa trio ta, digno del monumento
qne sus concindadanos i admiradores qnieren erijirle

por sn acendrado amor al snelo chileno i sus glorias,

por su severo espiritu de justicia para pedir el mejo-

ra mien to de nuestras clases populares i el reconoci-

miento de sns enalidades sobresalientes.

Para concluir, haremos unicamente un reparo al

titulo Raza Chilena. Nuestra poblacion es un com-

pnesto formado en los tiempos historicos, mediante

las mezelas consiguientes de la conquista i los aportes

etnicos que le siguieron. No con-stituye una raza na-

tural. con un fondo organico i psiquico orijinario.

Tal es la distincion que hacen entre pueblo i raza so-

ciologos i etnolojistas modernos. La colectividad chi-

lena. forma ria, por lo tanto, un pueblo i la araucana,

una raza.



APENDICE

Esquema de mitos i creencias de los araucanos

actuales

Para estudiar con debido acierto todas las formas

del funcionamiento social en una colectividad que

no ha sal i do de los llmites medios de la cultura, es

de pun to necesario el examen de la mitolojia i las

no clones sobre lo superterrenal de 'esa s sociedades.

En cuanto a la enumeracion de las que todavia

quedan entre los araucanos actuales, consideramos

que es un estudio de indiscutible importancia para,

conocer la fijeza de las ideas de esta raza, ascender al

conocimiento de sus epocas leianas, ver la uniformi-

dad de sus representaciones colectivas i la proporcion

enorme del factor cle lo misterioso, que dominaba

su alma i diferenciaba su fisonomia nativa de la del

cspa nol.



678 MEMORIASCIENTIFICAS I LITERARIAS

A estos motivos ha obedecido complementar con

esta enumeracion los capitulos que preceden.

Aillepen o waillepen
,

animal fabuloso con cuerpo

cle oveja i cabeza de carnero que vive en el agua i

sale a veces de ella, Cuando lo ve una mujer en cinta,

da a luz hijos deformes, sobre todo cojos i tullidos,

porque este mito zoomorfo anda con las patas de

adelante i arrastra las traseras. En todas las reduc-

ciones se encuentran individuos defectuosos que se

designan a si.

Alwe, alma, espiritu o sombra del muerto; fan-

tasma o aparecido del otro mundo. Alwe wekufi,

espiritu o sombra malefica que causa daho a la per-

sona que se le aparece, Hai cerros i parajes que lie -

van el nombre de Alwe por haber si do In gar de

aparecidos, segun la tradicion.

Am, termino sinonimo del anterior, alma o espiritu

del cuerpo que existe con propiedades materia les

mas que espi ritual es. Se diferencia del, otro en que

no trae perjuicios cuando su presencia se deja sentir

de algun modo entre los vivos. Era frecuente ofren-

dar al am de los antepasados chicha o comidas,

Amomaritun, «espresion de machi, algo misteriosa,

que arenga al wekufu o al alwe que supone estar dentro

del cuerpo para que lo dejen» (Padre Augusta, Dic-

cionario).

Anchimallen
,

mite antropomorfo en forma de

enano, malefico en sumo grado, que los cronistas asi-

milaban al ente llama do duende. Tiene la propiedad

de transformarse en luz brillante i'fugaz que se ve

en los caminos, en las llanuras, corral es, techos de las

casas, en las patas de los caballos, entre las ra mas de

los arboles. La persona quelo ve mui de cerca enferma
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de la vista o queda ciego, segun la creencia de algunas

reducciones. Como orijinario i ajente delos brujos, ha

sido adjudicado a individuos que reciben sus servicios

particularmente en la vijilancia del ganado. Este mito

se ha conservado desde el siglo decimo sesto, liasta

1920 con la variacion leve unicamente de la manera

de pronunciarlo. Donde aparece la luz Anchimallen

sobreviene la muerte de alguien.

Antii kdchu : «peuco del sol, que segun los indijenas

vive alii i desde alii aparece; lo tienen por alma de

algnnos de los finados» (Padre Augusta).

Antii painnmku . —«Aguila venida delsol;lo mismo.»

(Id).

Aniinmalen

,

«tomar un pajaro de mal agiiero su

morada cerca de una persona, aunque sea afuera de

la casa, al la do de la cama para maleficiarla con su

presen cia o su grito» (Id).

Den, tiuque, pajaro de mal agiiero; cuando grita

de noche o' cuando se para accidental mente en el te-

cho de la casa o en un arbol cercano para gritar,anun-

cia sucesos desgraciados.

Aniin eneu den, «el tiuque nocturno me sintio i no

causo un dano» (P. A).

Aukinko
,

resonar. El eco no era un sonido sola-

mente para el indio, el cual desconocia las leyes de

los fenomenos naturales, que atribuia a causas mis-

teriosas. Todavia queda en algunas parcialidades

la creencia de que el eco se debe a una causa oculta.

Ariimko, una especie de sapos o ranas que los indios

antiguos consideraban como cuidadores del agua de

los pozos i pantanos donde vivian. Seles nombraba

a veces nenko, dueno del agua. Queda el recuerdo de

este mito en algunas reducciones i en otras se ha per-
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dido. La leyenda de estos batracios aparece mui co-

mun en los pueblos de orijen inca i en los sometidos

a ellos, en los cuales la necesidad del agua era mu-

cho mas sentida que en Chile. ^Tendria esa proce-

dencia el mito araucano?

Awar kudewe ill
,

can cion del juego de habas. Antes

era como un llama do a una fuerza oculta o misteriosa

para veneer al jugador contra rio; lo que equivaldria

a la suerte, fortnna o hada de nuestro idioma. Aun
cuando queclan indicios del primitivo alcance, cornien-

zan a to mar estos cantos el significado de meras ma-

nifestaciones de alegria i distraccion. Los mapuches
han sido sumamente inclinados al juego de habas,

sobre to do en los dias de oc-io del invierno. Seis habas

blancas por un lado i con una pinta negra por el otro,

forman las piezas que se tiran sobre una manta. Al-

gunos jugadores acarician las habas con la mano o

se las llevan a las mejillas.

Awuin, en las reducciones del norte i awen en las

del sur, es la carrera majica a caballo que se ejecuta

alrededor de la jente que asiste a los nillatun o roga-

tivas o a los entierros. Va acompahada del grito ca-

racterlstico del araucano o del avavan o kefafen.

Cherrufe, el aerolito. Es precursor de muertes i des-

gracias para las familias que residen en la direccion

en que estalla. En algunas comarcas le atribu ven una

figura hibrida, cabeza humana i cuerpo de serpiente;

en otras lo representan como jigante que vive en los

volcanes. Algunos caciques poseian hasta hace poco

un cherrufe en forma de piedra mineral qu'e ha Man
encontrado en el campo i podian lanzar en el espacio

en la direccion que clesea ban. Regresaba a su poder.

Chonchon, mito que en algunas reducciones se re-
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presen ta como pajaro grande nocturno i en otras co-

mo la cabeza alada de una mujer, que se desprende

del cuerpo i vuela en la noche adonde hai brujos.

Todavla corren entre los mapuches mil cuentos de

personas que han visto o sentido un chonchon en la

noche o que aletea en la puerta de la casa.

Chukao o chukau, pajaro que vive en los bosques.

El grito de cierta manera es signo de mal agiiero; de

otra es bueno para los que buscan animales perdidos

en la montana.

Chukau pillku, el mudai que sirve a la machi i a los

bailarines (hombres i mujer,es) en el rewetun (Padre

Augusta, Diccionario).

Chupei, «un toro fabuloso que figura en unos cuen-

tos araucanos» (Diccionario del padre Augusta).

Ben, tiuque nocturno que se considera como de

mal presajio.

Dunulfe, majico que interroga a los esplritus.

Diullin, abejon. Antiguamente representaba las

almas de los parientes. En la actualidad conserva

todavia cierta voluntad consciente cuando penetra

a las casas. Cuando ha alojado dentro de la rucci i

sale porla manana visto por a-lgunos delos moradores,

anuncia proxima desgracia o muerte. En algunas re-

ducciones lo mencionan Fiicha putroquin (Datos re-

cojidos en Collimallin). Tambien dicen putrokin.

Epuane, «dos caras, ser de dos caras», denominacion

de un wekufu que posee el mar o lago i que es 11a-

mado tambien Millalonko (cabeza de oro) o Kowe-

kufii (demonio del agua); v. gr.:

Kutraneleu

.

«Me ha hecho enfermar el Kowekufio).

Epiteto que en algunas partes los indios infieles an-

teponen a sus denominaciones de Dios al invocarlo
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Epuane nenechen, sea porque le suponen de dos

sexos o sea aludiendo con esta espresion al cielo be-

nigno i sereno i al cielo desfavorable, o a la severidad

i a la benignidad qne el Ser Supremo puede demos-

trar a los hombres. Mas hai que notar que la idea

se aplica tanto a Dios como al mayor wekufii (demo-

nio mayor).

Epulonko, ser de dos cabezas. Es identico con

epuane » (Padre Augusta, Diccionario).

Debe advertirse aqui que este autor se refiere a

algunas tribus del sur i que los indios antiguos no

tuvieron las represen ta cion es de Dios ni del diablo,

que proceden del catolicismo. Los mapuches del nor-

te del rio Tolten pocas veces emplean el termino

Dios sino neneclien (dueno de los hombres) i nene-

mapu (due;ho de la tierra), ni el de diablo, sino we-

kufii.

Epunamun, «s. c., los convidados de otra tierra que

ayudan en las rogativas (segun Domingo 2.° Wehu-
hanko). El nombre literal: dos pies, se esplica por la

funcion que los epunamun desempenan, a saber, de

dar brincos con los dos pies, simbolo, como parece,

de la dualidad sexual que los indios infieles atribu-

yen a Dios invocado por ellos.bajo las denominacio-

nes inseparables de Wenurey Chau
,

Wenurey nuke o

Wenurey Fucha, Wenurey Kuse, o Epuane o Epu-

lonko)). Todas estas ideas pueden ser los mitos estili-

zados del sol i la luna.

La palabra epunamun
,

es residuo del mito del mis-

mo nombre que tuvieron los indios antiguos. Los

cronistas i Ercilla lo mencionan. El abate Molina

'lice: «el Epunamun, que es como su Marte, de quien

refieren casi todas sus fabulas que se cuentan de los
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duendes». Parece analogo este al mito antropomorfo

que los indios modemos 11a man Witranalwe.

Fdla, palabra que sirve para formular juramen-

tos: Ni kdllii ni.

Fdla, hoilatulan. «Por mi alma!, no miento». Por

lo jeneral los araucanos de ahora no juran por su

alma, ni por Dios ni por otras abstracciones, sino por

su padre, por su corazon; cuando es de dia, por el

sol que va caminando; cuando hai oscuridad, por la

noche que va avanzando i a veces por la luna; ahora

por nenechen que mira para abajo. Dudamos, pues,

de los juramentos por el cielo i el infierno que Ercilla

menciona.

Foro utun, vol verse esqueleto. Creen aun en mu-

chas reducciones que de dia se trasforman en esque-

letos algunas visiones miticas, como los witranalwe,

i esteriorizaciones de los brujos.

Funapue, tierra podrida, con que los hechiceros

matan a la jente, segun lo creen desde antiguo los

indios.

nakin, animal subterraneo que ladra suavemente

como perro, segun los indios del norte, sin causar

daho al que lo oye. Los del sur llaman asi a un sa'po

pequeno que ladra como perro nuevo i le remedan

na na na.

nelliputun, «hacer el exorcismo al wekufu» (Au-

gusta).

ndnndn, llaman algunas reducciones al pajaro co-

no cido con el nombre de piden. «Nombre de un per-

sonaje que, segun una antigua tradicion, vino en

auxilio de los indijenas cuando se veian mui oprimi-

dos por los espanoles, estimulandoles a una accion

comun a fin de esterminar a los o presores' i pro por-
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cionandoles para ello consejos i una flanta majica»

(Augusta, Diccionario).

El piden (Rallus rythynechus) se considera en al-

gunas reducciones como ave de propiedades maji-

cas. Las mujeres debiles para lactar a sus hijos co-

men cal do o carne de piden porque su color se ase-

meja a la leche i puede tener sus propiedades ali-

menticias (Informes recojidos por el autor).

nillatun, la ceremonia clasica i traclicional de los

araucanos para pedir agua o la cletencion de algunos

fenomenos fisicos, tales como las lluvias excesivas i

creces de rios, temblores, etc. Descrita en otros vo-

lumenes del autor. Parece que nuestros indijenas la

tomaron de los incas en sus rasgos jenerales.

Human, el grito de la guala (ave acuatica), que

causa desgracias al que lo oye, como la muerte de

algun miembro de su familia.

Chinifilu, un monton de culebras que mui pocas

personas suelen encontrar en el campo. Es un en-

cuentro de buen augurio. Hai.que acercarse a ellas

sin danarlas, arrojarles palitos de ramas e in vo carlas

pidien doles buena suerte. Se van retirando paulati-

na i tranquilamente liasta que la mas grande queda

enroscada en el suelo. Invocada respetuosamente, se

retira tambien. Donde estaba el monton de culebras

queda una piedrecita negra de virtud que da riquezas

a su poseedor. Circulan por las tribus de Cholchol

muchas leyendas sobre cliinifilu. Un cacique se que-

jaba de no liaber recojido ese talisman por ignoran-

cia e instaba a su hijo, amigo nuestro, a que lo hiciera

si alguna vez tenia la fortuna de encontrarse con este

hallazgo.

Inaifilu o iwai filu, serpiente grande o dragon que
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en las tracliciones araucanas figura como cuidador de

las cuevas o habitaciones de los brujos.

KaiJccii i kaikai filu, mito del agua que en algunas

reducciones lo represen tan como caballo recien na-

cido, pero con crin tan crecida, que le arrastra por

el suelo. En las tribus del litoral i de los lugares ad-

yacentes, lo conciben como un monstruo mitad ser-

piente i mitad caballo, que habita el fondo del mar.

Su grito se asemeja al relincbo del caballo. Las leyen-

das antiguas de los araucanos hacian figurar esta ser-

piente en el mito del diluvio, como directora de las

aguas que salian del mar i cubrian la tierra, segun

el padre Rosales. Al presente los indios viejos del

centro, tienen una vaga idea de este mito, que oye-

ron nombrar a sus mayores. Los jovenes han perdido

to da no cion de el.

Kalku el brujo o el liechicero i toclo contenido

danoso que suministran en el licor, en la comida o

de cualquier otro modo.

Pellomen o calif u pellomen, un moscardon azul que,

en la misma categoria del abejon, contenia el espiritu

de los antepasados, segun las leyendas de los anti-

guos. Entre los indios del sur i de las costas de Val-

divia, no se ha borrado del todo semejante tradicion.

nillatun caman, el oficiante en el nillatun
;

trutr lo-

cation Kaman, el tocador de la trutruca en el nilla-

tun
;

estos i los demas auxiliares d'e la machi ejercen

funciones majicas durante la ceremonia.

Kare kare, la gallina destinada para el sacrificio

en algunas ceremonia s invocatorias.

Kawin, reunion i borrachera; unas son de caracter

social, como casamientos, carreras, trillas, inaugura-

cion de casas o canoas, aniversario de San Juan; otras
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son de caracter majico o sagrado, como el nillatun,

el machitun, necurewen o fiesta de machis i entierros.

Keskesen, en algunas reducciones del sur, «pajaro

que anuncia la primavera. Tambien dicen de el que,

ctrando se cubre con una manta su nido con los liue-

vos, junta toda clase de flores i yerbas de virtud

salutiferas depositandolas encima de la manta i como
suplicando se le franquee el acceso a su nido» (Augus-

ta, Diccionario).

Ketronamun, (ketro, tartamudo; namun, pierna) de-

nominacion que se da tambien en algunos lugares al

mito Anchimallen, enano que an da con una sola

pierna.

Keupu o keupii, piedra como pedernal de que se

fabricaban antes las hachas. Creen hasta ahora los

indios que estas haclias se orijinan del rayo i cuando

suelen encontrar enterrada alguna en el campo, la

guardan con todo cuidado. Los indios antiguos ha-

cian con ella una ceremonia para pedir lluvia derra-

ma.ndo algunas gotas de agua en una de las caras.

Kddin, la placenta; arrojada sobre un sembrado,

ejerce influencia majica en la produccion i aumenta

el rendimiento. Un liuevo podrido causa resultado

contra rio, esteriliza la siembra.

Kdlenkdlen, el cernicalo, pajaro cuyas pin mas se

usaban antes para obtener por trasmision de virtu-

des su vista i liabilidad. xihora solo se le mira como
pajaro de propiedades dignas de imitarse.

Kdliimn, estraviarse del camino que se sigue, lo

que se atribuye a intervencion de algun brujo o we-

kufii para causar un perjuicio. Tambien dicen niwin,

mala sena para el hombre que esta proximo a morir

o ;dguien en su familia.
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Kilkil, chucho o chuncho (Gladicium namuni), pa-

jaro nocturno de mal agiiero, que anuncia muerte

cuando viene a gritar cerca de la casa. De la misma
categoria es el buho o konkon (Syrnium rufipes).

Kelteu, kilteu
,

treguil, tregleo queltehue, (Vanellus

chilensis), pajaro que anuncia la presen cia de foras-

teros cerca de la casa o de ladrones de animales. Se

le reputa benefico i hai un baile en que se le men-

ciona i se imitan algunos de sus movimientos. Sue-

len panerlo cerca de la puerta del corral como viji-

lante de los animales. Admirado por su pelea.

Koftun, operacion majica que consiste en matar

un parvulo, hijo de un hombre que abandonaba a

la mujer soltera o que le era infiel, para tostar en

una vasija de greda los testiculos i causar la impo-

tencia del individuo. Esos organos debian producir

un chasquido semejante al maiz cuando se tuesta

para que la operacion resultara eficaz. Al presente

ha cesado esta costumbre o se practica con muchas
precauciones.

Konagul
,

canto de la machi para congratular al

enfermo de mejoria.

Koncho, parentesco de amistad entre dos personas

que se ban hecho mutuos regalos o han celebrado

algun negocio. Existen formulas tradicionales que le

dan valor majico, de palabras i de abrazos. Concho

-

tun se denominan las reuniones que celebran estos

parientes i en jeneral las de invitacion para comer i

beber.

Kumaikin

.

«En el lenguaje de las machis el pajaro

chucao, al cual las machis cazan, secan i a do man con

un collar de fibres (copihues) para aplicarlo a los

enfermos en la parte dolorida» (Augusta, Dicciona-
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rio). Esta practica majica se usa en algunas reduc-

ciones del sur, proximas a las playas.

Kuikui, puente de un solo palo, mui co munes en

la Araucania. «Kuikui tuleimeu alwe wekufu. Un
anima. wekufu te sirvio de pnente» (Id.)

Kultrun, el tambor. El de las machis reune ciertas

propiedades majicas i suele contener piedras de vir-

tu d u otros fragmentos. Su sonido, sobre acompanar

el canto, ahuyenta al wekufu o las fuerzas maleficas

i destructoras de los hombres.

Kuwe o 'pirguin de nuestros campesinos, que, segun

los indios, producen los sabanones.

Lanmatun, casarse con una viuda. Aunque costum-

bre antigua, todavia quedan vestijios de ella, pues

el hi jo mayor suele to mar la mujer del padre, no

siendo su madre, i el hermano menor la del mayor.

En esto influian el interns de no disminuir los bienes

de la comunidaA con la vuelta de la mujer a su fa-

milia, ni perder el trabajo que esta representaba.

Habia tambien con sidera clones de orden oculto i

misterioso, como que no llevara a otra parte la mujer

algo de la vida del marido que habia recibido por

contacto carnal, i podia utilizarse contra alguno de

la parentela.

Lelliuken, «cierto arbolito o enredadera. Como sus

ramas, segun una esplicacion que se nos ha hecho,

abraza las de otros arboles, tiene la virtud de con-

ciliar corazones, lo cual se consigue echando su cor-

teza machacada i pulverizada a la harm a tostada

que ha de comer la persona cuyo amor se quiere

atraer o recobrar» (Augusta, Diccionario). Son innu-

merables, agregaremos nosotros, las plantas que en

' occibn o de otra naan era tienen la propiedad majica
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de jenerar o mantener el sentimiento del amor. Otras

tienen propiedades afrodislacas, no por efecto natu-

ral, sino por cierta virtud oculta. Habla tambien
muchas para curar la esterilidad de las mujeres.

Leufu trewa ( leufo

,

rio; trewa, perro), animal sub-

terraneo que en algunas reducciones costinas del sur

se oye que suena Kdrakak.

Lican, piedras de pedernal de varios colores, que
las machis buscan con afan para sus operaciones

cuando son de forma redonda, pequenas i jaspeadas.

Creen los indios de muchas parcialidades *que pro-

vienen de los volcanes. De estos silices se confeccio-

naban antes las puntas de lanzas i flechas. Caupoli-

can viene d e Keupu, otra clasedepiedra,ifo’&6m. Las

machis que poseen un likan que han en contra do en

un bosque, son especialistas en las curaciones de las

enfermedades provenientes de la apropiacion por al-

guna persona de ciertos reslduos corporales de otra

para danarla, como unas, saliva, sangre, sudor, etc.

En la primera sesion o machitun, la curandera de-

clara la causa de la enfermedad; en la segunda pre-

senta su likan, al que hace una pequena invocacion

o
\

pichi nillatun, i en la parte aljida de este segundo

machitun, envia al likan, desde un pahuelo esten-

dido, que vaya a buscar esos residuos a algun reni

(cueva) de brujos. En un tercer machitun o tercera

jornada de la curacion, de ordinario al venir el dia,

llega el likan, otra vez en la parte culminante de la

represen tacion majica, i cae en un pahuelo estendido

con los residuos tornados al enfermo por su enemigo.

El doliente recobra al fin la salud. La salida i la vuel-

ta del likan pertenecen a las percepciones privilejia-

das o vistas solamente en las sociedades barbaras
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por el ajente intermediario entre los espectadores de

una ceremonia i las potencias o espiritus protectores.

Uno de nuestros informantes de este mito, joven

que ha estudiado hasta el cuarto ano de humanida-

des en Santiago i que es inspector del liceo Lastarria,

nos decia que el creia firmemente en este portento,

porque lo habia presenciado con una hermana (No-

ticias anotadas por el autor en varias parcialidades

del poniente de Temuco, hacia Cholchol).

LuanJcura, calculos biliares o piedras del huanaco,

que los indios utilizan para algunas enfermedades i

para adquirir la velocidad de ese rumiante. Antigua-

mente fue de mucha a plica c-ion en la guerra.

Llafllaf. «La parte copuda del rewe, adornado con

flo res de paupawen i de copihues».

Llanill, «especie de tarima usada en las rogativas

para depositar encima la batea con la sangre inmo-

lada i la chicha».

Llankan, pa gar por el muerto a sus parientes. An-

tigua mente se pagaban los homicidios o se daba un

malon en caso de negativa. Tambien pagaba el ma-

rido al padre de la mujer. Hoi queda la devolucion

de los bienes de esta.

Llagpai&i en el but ilia gp alien alnorte de La Impe-

rial, espresion para brindar licor a un amigo por su

salnd, indicando con ella el que ofrece, en conformi-

dad a lo establecido por la practica inmemorial, que

bebera primero el contenido del vaso i en seguida el

agasajado igual cantidad. Esta prioridad de beber del

que ofrece es para alejar toda sospeclia de que el

licor lleva alguna materia venenosa o kalku, bruje-

ria. Por la costumbre de la reciproca el festejado

tiene que retornar al festejante cuando tiene dinero
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o licor disponibles. Se cuentan por centenares los ca-

sos de mapuch.es envenenados en el licor por kalku.

Lliwake, el noticiero, avisador, en el sur del rio

Imperial, i lluafe en el norte. Tiene oido estraordi-

nario para los ruidos de la noche, por virtnd oculta.

Machi, el hombre o la mujer que cura las enfer-

medades por un procedimiento majico adquirido me-

diante un largo aprendizaje con otra machi. Hasta

el siglo XVIII bubo mas hombres que mujeres dedi-

cados al machismo. Bn los dos ultimos siglos ha su-

cedido al reves.

Machitun, la curacibn por arte majico, cuyas es-

cenas salientes consisten en la entrada del espiritu

protector en la machi por autosujestion i en la absor-

cion de la enfermedad por la parte dolorida, sin

prestar atencion a los sintomas fisicos.

Manen, en las reducciones del sur, junta de brujos

para hacer mal, en los renis o cuevas. La misma
nocion existe en las comunidades del norte, en las

cuales circulan por centenares las leyendas sobre es-

tas reuniones nocturnas, vercladeras conspiraciones

contra los vivos.

Malon, ataqu e, a veces por vengar brujerias, de un

cacique contra otro para arrebatarle sus animales, sa-

quearle su casa i en ocasiones matar a sus mora-

dores. Actual mente queda en el concepto del indio

el malon judicial o el arreo de sus animales por el

receptor i la persona que embarga.

Malice llanka, en algunas reducciones del sur del

rio Imperial, «el cantaro profetico que contiene chi-

cha i es enterrado al pie de un arbol i desenterrado

en el ano siguiente, siempre con ocasion de los ngi-

llatunes. Dicen que anuncia buena o mala cosecha
8. ANALES. NOVIEMBRE-DICIEMBRE
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segun se encuentre o no en el granos de trigo, cebada,

pepitas de manzana u otras semillas» (Augusta, Dic-

cionario).

Mampuwen, hacerse caricias con las manos. El

beso no fue practicado por los araucanos antiguos i

es poco usado por los actuales. Los enamorados se

manifestaban afecto juntando un lado de la cara i res-

tregandose mutuamente. En la compenetracion a que

liemos alcanzado de- las intimidades mdljenas, llega-

mos a comprender que se trata de no dejar por el

beso alguna partlcula de saliva en poder de otra

persona, quien, ademas, puede to marie el aliento.

Manke, el condor. Ave de gran consideracion i

respeto para los araucanos por sus cualidades de

fuerza, rapidez, vista i olfato. En la antiguedad fue

totem de varias familias, cuyos descendientes llevan

todavla su nombre como apellido. Corren muchos

cuentos entre los indios en los que se pondera la ha-

bilidad del manke i se le hace ejecutar actos propios

del hombre.

Mareupuantu, «s. c.,cierto ser mitolojico que, segun

una creencia antiquisima i mencionada solamente en

las obras del P. Luis de Valdivia, era hijo del sol i

autor de la vida de los hombres». P. Augusta.

Mareupulawen
,

«s. c., doce yerbas medicinales o

sea remedio mareupu. Es un remedio mistico que las

machis prometen conseguir de nenechen (Dios) para

sus enfermos i que, a 'deducir de las espresiones ana-

logas, esta en conjunto con las ideas relijiosas de los

indios de mui remota antiguedad, las cuales se esca-

paron a la observacion de los europeos invasores i

cuya tradicion se ha perdido por el in flu jo de las

guerras i de la predicacion del Evanjelio» Id.
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Meli, cuatro, numero sagrado de los araucanos per

significar los cuatro puntos cardinales, que simboliza

la cruz de todas las colectividades americanas.

Quedan supervivencias de esta represen ta cion colec-

tiva, que ahora no se esplican los indios, tales como
el movimiento circular repetido cuatro veces en los

entierros i la notable persistencia de este numero en

las operaciones majicas. La propiedad sagrada de

los niimeros requiere cierto adelanto en las abstracio-

nes, por lo que es de suponer sea esta no cion de

imposicion peruana.

Mellico lawen o melico, remedio que las machis

suelen ofrecer en sus cantos al enfermo como infali-

ble para sus curaciones; significa cuatro aguas dife-

rentes. Las tribus del norte, segun informes que re-

cojimos en Angol, mencionaban con este nombre una

verba que conocian las machis.

Meulen, el remolino o torbellino. Mito antiguo que

persiste hasta hoi. En su interior va una fuerza ma-

lefica que produce la muerte o una enfermedad al

que alcanza el remolino.

Mollfun, sangre. Como en todos los pueblos bar-

baros, la sangre desempeha un papel amplisimo en

las representaciones colectivas majicas de los arau-

canos. Habia sangre buena, del hombre i de los ani-

males, que se ofrecia como sacrificio i se empleaba

en las invocaciones, en la imposicion de nombre, en

la medicina i como signo de juramento i trasmision

de cualidades. Habia asimismo sangre mala, como
la del flu jo menstrual i del parto. Se sangraba

{
moll-

fun) a los ninos flojos i de malas tendencias, para

sacarlas del cuerpo i dejarles lo util. Se sangraban

los hombres por hijiene para alivianarse. La sangre
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constituia una de las partes vital es del componente

biolojico con propidades misteriosas.

Nawel, tigre. Los a ran canos del otro la do de los

Andes tenian por este felino un respeto que rayaba

en venera cion, c6mo los del centro i la costa por el

leon. No es raro encontrar en los cuentos de ahora

la intervencibn de este animal o alusiones a el. Hemos
oido en la Araucania tradiciones de que antigua-

mente pasaban los hnanacos de los Andes i del otro

la do hasta el valle central i la sierra de la costa. ^No

serla lojico suponer cpie con ellos entrase tainbien el

tigre arjentino? Persiste en los cuentos este sagra-

do ternor.

Nuku, nuco (Otus Brachyotris), ave de mal agiiero.

En este grupo de anunciaclores estaban clasificadas

casi' todas i talvez todas las nocturnas de presa, al-

gunas palmipedas nocturnas i zancudas, coiuo el

flamenco comun, el cuervo chileno, el guairavo (Nvc-

ticorax Obscurus). etc.

Namku (Buteo erythronotus), aguilucho. Los in-

dios llarnaron hasta hace poco al aguila grande o real

calguin (en el sistema fonetico modemo lecithin). El

aguilucho ha sido considerado siempre entre los in-

dios de todas las rejiones como ave de influencia be-

nefica. Cuando lo ven volar cerca o posado en algun

arbol, le piden perdon, le ruegan que les ten ga las-

tima i lo saludan con veneracion, le dan los califica-

tivos de padre, her mano o companero i lo invocan

para tener exito en cualquiera empresa que vayan

a emprender, como un viaje,un negocio publico o do-

mestico, un juego de chueca. Rueganle que venga a
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pararse a la derecha i no a la izquierda. Abundan
los nombres en que entra el termino manke.

Nidol, principal, el primero en el mando; nidol

mapu, jefe de una reduccion o de una zona de familias

emparentadas. Era persona de consideraciones proxi-

mas a la veneracion. Lonko, termino que significa jefe,

o la cabeza. Parece que de estas voces sinonimas

nidol era mas comprensiva que la otra. El vocablo

iilmen o giilmen tenia una acepcion analoga, hombre
rico, noble, i como los caciques, reunfa por lo jeneral

a su dignidad de mando, la fortuna .en animales i

tierras; era la cabeza del linaje. Cacique, termino

que indicaba igualmente la jefatura de la par-

cialidad; fue traido del norte por los conquista-

dores. Toqui, mando militar temporal, conferido en

una asamblea al mas apto por su valor i capacidad

guerrera.
,

Revestia esta eleccion mayor prestijio

cuando el designado era cacique de autoridacl reco-

nocida i parentela numerosa.

Pani, leon cliileno o puma (Felis concolor). En
muchas parcialidades de la provincia de Cautin nom-

bran este animal con la palabra trapial, de orijen

puelche sin duda. Panitun, comido por el leon; pa-

nitun auka, los restos de un animal devorado por el

felino. El leon person! fica una fuerza poderosa, irre-

sistible, que es necesario respetar i sobre todo neutra-

lizar en sus efectos. En las zonas montanosas particu-

larmente es donde este sentimiento de temor se acen-

tua mas. Nadie lo lriere, ni persigue cuando ha he-

cho presa en un animal del rebano, aun cuando su

rastro es tan conocido a la perspicacia visual del in-

dio. Si atraviesan un bosque en el cual se supone o se
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sabe que habitan leones, nadie se atreve a pronunciar

su nombre, para que no lo oigan sus espiritus i vayan

a revelar su presencia a las guaridas. Le dan el tra-

tamiento de «gran pa dr e», / uc ha chao i lo invocan para

pedirle proteccion o buen viaje. «Padre, le dicen, ten

compasion de nosotros i de nuestros hijos; estamos

pobres i necesitamos de tu ayuda». Los cuentos sobre

el leon abundan entre los araucanos i en ellos se es-

teriorizan sus particularidades estraordinarias, que

superan a cuanto animal pisa el territorio. Antes se

metian algunos indios polvo de huesos de leon debajo

de la piel, por el cuello, los brazos o los hombros. Bsta

inoeulacion majica se conocia con el nombre de kn-

tanhura. El indio se creia poseido de todas las cuali-

dades del leon en fuerza, astucia, etc., en virtu d de

la nocion de los pueblos barbaros de que las partes

transmiten la esencia del todo. Entre los guerreros
I

°

se practicaba en especial esta operacidn (Datos ano-

tados por el autor en varias reducciones).

Paila nekultum, espresion que significa correr

echado,hacia atras i que usan los machis en algunos

lugares para simular en el machitun o curacion una

carrera con los brujos o con los wehufiis, potencias

jeneradoras de todos los males del hbmbre.

Palin, jugar a la chueca; paliwe, la pista. En este

juego tradicional de los indios es en el que-se aplican

con mayor profusion las practicas majicas. Cuando

la partida es grande i con apuestas, los contendoxes

son dereducciones distintas. Previa mente, algunos ju-

gadores recurren al adivino o adivina para saber el

resultado; estos duermen con la chueca debajo de la

almohada i al dia siguiente predicen . Otros jugado-
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res ponen la bola entre las pin mas de pajaros veloces

o se inoculan polvo de sus nnas; la cubren a veces con

tierra de la sepultura de un palife o diestro famoso;

antes la metian dentro del craneo de uno de tales es-

partos. Suelen hacer bailar la bola en la noche para

llamar la suerte. Algunos de los luchadores o la ma-

cJii con sit tambor, entonan el canto de la chueea

(
paliwe id). Todavia se privan del trato sexual para

salir vencedores en la empresa.

Palu o pallu, la arana de ra bo Colorado (Latrodec-

tus formidabilis). Para neutralizar los efectos vene-

nosos de este aracnido, los indios se cornen el mismo
animal, si lo atrapan, o la parte abdominal picacla o

molida de otros de la misma clase. Es la aplicacion

de la majia por semejanza.

Payun es el vello de la barba i tambien el nombre

de una planta (Arachnites hypogaea Phil) que da

una flor parecida a la barba, por lo cual las mujeres

la toman en coccion para tener hijos varones. Tambien

es una aplicacion de la majia por semejanza.

Pelon, ver i el adivino por vista, que auspicia por

el grito i la carrera de los animales, por el vuelo i el

canto o graznido de las aves. Hasta despues de la

mi tad del siglo ultimo, los a di vinos interpretaban lo
o

que iba a suceder en una batea con agua o mterroga-

ban a un cantarillo que contenia algunas particulas

del enfermo, para conocer la causa patolojica r la

persona autora del daho. Ahora el nigromantico se

vale para conocer la rejion da ha da de los intestinos

de un cordero, de un cerdo, una gallina u otro animal,

que han sido esputados en la boca. por un enfermo a

fin de trasmitirles su mal. La localizacion de las en -
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fermedades por golpes, sobre todo, es segura por este

procedimiento majico, mui usado al presente con el

nombre de peutuun.

Perimontu, cosas so brenatu rales; perimontun, ver

algo portentoso. Esta nocion de los indios, tan en

armonia con sn mentalidad prelojica o nutrida de

elementos misteriosos, se asemeja a la idea de- los

milagros del cristianismo. Perimontun es ver con-

vertirse en agna la carne, arder nn arbol, sal tar

una piedra, etc. Cretan los indl]enas f de otros tiempos

i aiin los viejos de los actuales que este fenomeno se

antropomorfizaba en figura de un h ombre de la raza,

enviado a algnnas parcialidades por los ejipmtus su-

periores para anunciar sucesos estraordinarios, como

lluvias excesivas, temblores, sequias fatales, etc. (Da-

tos recojidos en las provincias de Malleco i Cautin).

Pctillawe, planta (Marehantia polyniorpha) que

mezclada eon otras yerbas sirve para crear la inclina-

eion de una mujer en favor de un hombre i viceversa.

Segun la verba mezclada, es la forma en que se mani-

fiesta el amor.

Peumafe, sonador, el adivino por suenos. Viene de

peumct, sueno. Son abundances aun en todas las re-

jiones i se ocupan en inquirir el paradero de animales

robados o perdidos, en anunciar quien ganara en un

juego dechueca o en una carrera i de que enfermedad

adolecen las personas. El procedimiento es de majia

por contigiiedad: una pieza de la montura que ha es-

tado en contacto con el caballo o una del traje del

enfermo colocada debajo de la almohada, provoca

el sueno revelador.
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Panokawellun, «ceremonia cle entierro que consiste

en que un jinete montado en un caballo quelleva una

campanilla se situe al lado del ataucl i frente de otro

cuyo caballo no esta adornado con ese instrumento

sonoro. Luego comienza un cambio de sitio entre

ambos,que simboliza algo oculto i sagrado». Esta cos-

tumbre queda en algunas reducciones del sur del rio

Imperial. Antes fue comun en las reducciones del

norte el baile de los caballos con cascabeles, para di-

vertir al muerto.

Pillan, represen tacion colectiva de los araucanos,

comun a todas las colectividades indijenas de Ame-
rica, de la potencia poderosa del rayo i de los feno-

menos igneos, como los volcanes, luz rojiza de incen-

dios lejanos, inflamacion de sustancias fosfatadas

en porciones grandes, etc. De su voluntad dependian

las fuerzas propulsoras de la produccion i la proli-

ficuidad de los seres animales. «Los indios de la costa

le atribuyen mas bien las avenidas de los rlos, salidas

del mar u otras calamidades, mas liai que notar que

tal supersticion, es hoi sostenida solamente por las

machis i por los indios viejos, quienes en el pillan

ven aun el Dios especial de los araucanos. Segun el

Padre Rosales, se llamaba en su tiempo pillanes a

todos los guerreros muertos, tanto indios como espa-

noles, a quienes suponian continuar sus guerras en

lo s aires». El abate Molina dice por su parte: «E1 alma

en tal estado de separacion del cuerpo, se llama pi-

llan. Hai pillanes buenos i pillanes malos, como los

llaman: los buenos son las almas de los araucanos i

los malos las de sus enemigos, como, por ejemplo, la

de los espanoles. Afirman ademas que los pillanes
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pueden repasar el mar i venir a ayudar a sus amigos
0 compatriotas. «PiUan bandera, la bandera de color

amarillo, en la que se amarran con hilo azul los co-

corazones victimados. Pillan domo, la mujer pillan

1 cierta arte de curacion de las machis. Pillan kawe-

llu, caballo pillan de que cantan las machis al recon-

valeciente para a ni marie, diciendo que lo volvera a

montar. Pillan kuchillo, el kuchillo pillan que em-

punara otra vez el enfermo ya libre del peligro, se-

gun lo canta la machi; el cuchillo empleado en el sa-

crificio. Pillan kuse, vieja que funciona en el nillatun.

Pillan kiitral. (Oimos tambien decir: ni kutral), el

fuego en que se asa la carne de las victimas en el ni-

llatun i se queman las partes no comestibles de ellas.

Tambien en los rewetunes que se efectuan para la

curacion de enfermos se hace tal fuego, encima del

cual se esparce harina tostada i en el cual se abrasan

los pedazos de una gallina destrozada viva. Pillan

lelfiin, la pampa donde se realizan los nguillatunes.

Pillan toki, hacha majica que figura en los cuent.os

araucanos: implorandose al nenechen (Dios), este la

hace bajar del cielo, siendo su virtue! la de cortar de

un solo golpe los arboles mas jigantescos. Pillan wen-

tru, hombre que tiene cierta fun cion en los nguilla-

tunes; cierta arte de curacion empleadapor las machis»

Augusta .

Pingilda o pinda, el picaflor. Pajarillo que presajia

muerte por ahorcamiento a las personas que les toma

cabello para hacer su nido, sobre todo a las mujeres.

Como lo ven aletargado i pendiente de una rama, je-

neralizan que asi quedaran quizas las que han tenido
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cabellos en contacto con el picaflor. (Reducciones

de Angol).

Piru gusano. Antigua mente existia un ceremonial

majico mencionado por los cronistas para estirpar

los gusano s que invaden un sembrado. Ahora los

jefes de familia ya viejos no hacen practicar ceremo-

nias majicas para este objeto, porque dicen que ne-

neclien i los espiritus buenos poco les oyen a causa

de que los mapuches jovenes visten pantalones i ol-

vidan las costumbres de los antepasados, imbuidos en.

la civilizacion de los winhas.

Piwichen mito con figura de culebron o serpiente

de proporciones crecidas. Cuando ha llegado a su

edad adulta, le crecen alas, con las que vuela a vo-

luntad. Silva estridentemente i se adhiere al tronco

de los arboles en las noches i en los dias de calores

excesivos; donde ha estado deja huellas de sangre.

Cuando llega a la vejez, creen en varias reducciones,

que se transforma en un pajaro del tamano deun gallo,

tan sanguinario como en su otra forma. El piwichen

suele cebarse en los habitantes de una casa, quienes

van muriendo estrema da mente flacos ( tisis tal vez).

Cuando se enflaquece el ganado sin causa a pa rente,

es el chupador de sangre el que produce el estrago.

Jentes i cuadrupedos quedan a salvo trasladandose

a otros lugares, interponiendo un rio o un estero en-

tre ellos i el vampiro. El que oye el grito del piwichen,

lo ve cuando vuela o esta pegado a un arbol, queda

espuesto a enfermedades o a la muerte. Este mito

aparece con frecuencia como causante de muchas en-

fermedades en las ceremonias curativas de las machis

i en sus percepciones previlejiadas o esclusivas a ellas.
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Pulli fiicJia, piilli kuse, mito que vive en una casa

subterranea. Lo imajinan los indios de algunas re-

ducciones como ser bisexual, de dos caras i dos ca-

bezas. Es antropofago, pues mata a los hombres para

comerselos. El calocolo era un mito antiguo seme-

jante a este, que habitaba en el subsuelo en forma

de un gran lagarto.

«Rctnin, la mitad. Ranin wenu Chau, Ranin wenu
Nuke, padre, madre celestial, denominacion con

que los indios adictos a la antigua supersticidn in-

vocan a Dios en-sus rogativas i de lo cual se deduce

que lo miran como un ser de doble sexo. Comparese

Mareupuantu
;

tambien epuane, epulonko» (Augusta,

Diccionario). Esta personalidad doble £no sera un

vestijio de la dualidad' peruana del sol i su esposa la

luna? no sera un mito estilizado?

«Rekii pillan wentru, hombre pillan recostado,

nombre de uno de los mayores antiguos a quien in-

vocan las machis como al dios especial de los indije-

nas, i que, segun dicen, les aparece en sus suenos

exijiendo se le liagan rogativas». (Id.)

Renu i rentitu, cueva donde viven o se juntan los

brujos. Multiple en sus formas i manifestaciones, el

mito kalku (brujo) ha tenido entre los arau canos

una amplitud desmedida. Los brujos estan dotados

de la falcultad de poseer i utilizar el principio o po-

der destructor que ha existido en to das las socieda-

des incipientes i que entre los araucanos se designa

ahora con el nombre de weJcufu. Abundan lasleyendas

de los iniciados en la brujerra, hombres i mujeres, que

se entregan en las cuevas o renu a practieas porten-

tosas con monstruos, paiaros i objetos estranos. Asi
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como dominan la fuerza mala, poseen la propiedad

de transformarse en animales, en aves nocturnas,

en chonchon, etc. Hasta mediados del siglo ultimo, se

sometia a los individuos § quienes se les comprobaba
muerte por brujeria al suplicio del fuego lento, para

que denim ciaran a sus complices. Al presente el brujo

existe en toda su estension antigua entre los mapu-
ches de las diversas reducciones.

Rewe, es un haz de ramas de canelo, principal mente,

0 de otros arboles, como laurel, plantado en el suelo

1 amarrado con una enredadera especial. Antigua-

mente fue el distintivo de mando que se mantenia

afuera de la casa del jefe familiar o de una reduccion;

en la actualidad solo algunas machis lo usan delante

de sus casas. El rewe es como un objeto de celebracion

o santuario, que se emplea en todas las operaciones

majicas de las machis, como en las c-uraciones, los

sacrificios, rogativas, entierros i otras. Desempena
un papel mui importante en los extasis i suenos de

todas estas mediums. Como represen ta un arbol sa-

graclo a que los espiritus invocados descienden pre-

ferentemente, es cosa tabu durante el acto, que nadie

puede tocar. Rewel renin, es clavar las lanzas en el

suelo durante algunas ceremonias, como en el nilla-

tun. En los tiempos de guerra llamaron los indios

rewel we el sitio en que descan sa ban i plan ta ban

esta arma. Este simbolo sagraclo sirve en ocasiones

a personas que no revisten caracter majico para pro-

tejer sus casas de la accion malefica de los brujos.

Ruka, casa, rukalil es cueva en una roca o ca verna.

Rukan es hacer casa. La construccion de una vivienda

se acompahaba antes de varios actos majicos, en que
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intervenian los ajentes machis. A1 cavar los hoyos,

al techar, etc., se repetian ciertas formulas caballs-

ticas para concluir en la fiesta llama da rukan, en las

tribus del territorio que hoi forman la's provincias

de Malleco i Cautin. El enorme caudal de elementos

misteriosos que dominaba la mentalidad del indio,

tenia que impregnar de ellos el recinto donde iba a vivir

la familia. Ahora persiste la fiesta de construccion,

pero se ban abolido los detail es majicos que acompa-

naban a cada parte de la construccion.

Sompallwe es un mito antropomorfo, que, segun

indios de la comarca de Panguipulli, habita i dirije

las aguas de un lago. (Mencionado por Augusta en

su Diccionario). En todas las sociedades primitivas

de organizacion totenica han sido comunes los pode-

res que dominaban los. lagos, eponimos de alguna co-

munidad. En la mitolojia peruana abunclan estos

potencias jeneradoras de las estirpes. El recuerdo de

estos mitos que conservan los araucanos son vestijios

de algun totem de los lagos, de introduction inca.

Tranmaleufu, (aplastador de rios), nombre de un

supuesto antepasado de los nillatunkaman i de las

machis, un semi-dios» (Id). Como el anterior, este

mito puede ser un vestijio ya borroso de los tiempos

del totemismo, cuando varios nucleos emparentados

tenian por eponimo algun rio.

Trelkewekuf ii, cuero wekufu, mito moderno que

vive en las aguas mansas i profundas de los rios i la-

gunas. Es del tamaiio de un cuero de vaquilla, con

garras en su alrededor. Hombre o animal que cae en

esas aguas, perece victima de este constrictor acuatico.

Trentren o tenten, mito antiguo del diluvio que ha
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persistido hasta el presente con variantes en algunos

episodios. Tod.os los mitos araucanos cambian en los

incidentes i aun en la naturaleza de los heroes, al

traves de los tiempos i de los lugares. En resumen, el

tenten era una culebra que habitaba en la cumbre de

los cerros altos, los cuales, por esta circunstancia,

tenian el mismo nombre.

El tenten aconsejo a los indios que se acojiesen a la

alt'ura cuando sobreviniera la inundacion anunciada,

asegurandoles que ahi los favoreceria i que los reza-

gados en llegar se transformarlan facilmente en peces.

En la rejion baja, tal vez en el mar o en sus proximi-

dades, moraba otra culebra, tambien de poderosa

accion, llamada KaiJcai. Sobrevino el fenomeno di-

luvial por el levantamiento i espansion de las aguas

del mar, que obedecian las ordenes del Kaikai
;

pero

a la par el tenten hacia subir el cerro flotante sobre las

aguas, en cuya cima se habian guarecido unos pocos

hom'bres, mujeres, ninos i animales. Los que no al-

canzaron a salvarse, sumerjidos en el agua, se trans-

formation en peces o penas. En esta puja de los dos

ofidios, el tenten llego hasta cerca del sol, donde el

calor abrasador acabo con casi todos los seres huma-

nos, por mas que se cubrian la cabeza con tiestos do-

mesticos que Servian de aisladores de los rayos cal-

cleados. Una o dos parejas se salvaron i, previo un

sacrificio de un niho descuartizado en cuatro partes

i arrojado al mar para que volviera a su estado nor-

mal, comenzaron la procreacion de la raza.

No cabe duda que estos mitos de voluntades opues-

tas, uno protector de los hombres i otro enemigo de

ellos, uno potencia de la montana i otro del mar,
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concordaban con la gran lei de las sociedades primi-

tivas, la de dos. principios contrarios que rijen los

fenomenos i las cosas: uno jenerador del bien i de la

felicidad i el otro del mal i de la desgracia.

El dilijente e ilustrado investigador aleman al ser-

vicio de la Argentina, doctor Lehmann-Nitsche, a

quien tanto debe la etnolojla i el folklore amerieanos,

ha escrito una interesante monografla titulada El

Diluvio segun los araucanos de la pampa. Coincidimos

con su parecer de que este mito es jeneral en todaslas

colectividades americanas del continente sur de las

rejiones andinas, como es faciRcomprobarlo con los

escritores antiguoso. Cincidimos igualmente, en que

la leyenda de los araucanos contiene rasgos del to-

temismo, a juzgar por este pasaje del padre Rosales:

«I de los que se transformaron en peces, dicen que

pasada la inunclacion o diluvio, salian del mar a co-

municar con las mujeres que iban a pescar o cojer

mariscos, i que de aqul proceclen los linajes que liai

entre ellos de indios que tienen nombres cle peces,

porque muchos linajes llevan nombres de ballenas,

lobos marinos, lisas i otros peces». El totem vino a ser

un nombre de familia, si pertenecia a la tribu.

Aliora queda como parte constitutiva de algunos

apelhdos. Ha sido este mito de imposicion inca, al

menos en lo del cerro que crece i flota, con variantes

caracteristicas araucanas, como asimismo en lo que

se relaciona con las creencias relativas al sol i la luna.

Al este de la laguna de Lleulleu, liacia la costa, hai

un cerro tenten. Preguntabamos a unos indios de esas

inmediaciones hace dos ahos si conocian la leyenda,

si miraban con respeto el cerro i si sembraban en el.
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Conoclan la leyenda i nos informaron que nadie subla

a la cima i que no hablan visto se'mbrados en las partes

altas o de las faldas.

Waifu, paralltico i wedwed, loco, tonto. Como en

la unanimidad de las sociedades barbaras, los arau-

canos atribulan todas las psicosis a la accion de un

elemento danoso intro duel do en el organismo, o en

otros • terminos, al Kalku, brujo, que dispone del

wekufii 'en otras formas diversas. Los epilepticos,

hombres o mujeres, llamados conuun, no son tales

por efecto de fenomenos nerviosos morbidos, ni si-

quiera sospechados, sino porque sus padres son brujos

i les han impuesto el mal para desviar de ellos el enojo

de los demas. Estos conceptos acerca de las anoma-
11a s nerviosas, no siempre son jenerales i suelen va-

riar de una reduccion a otra.

Wekufii es la causa malefica universal a todas las

colectividades retrasadas. Los araucanos le dan

ahora este nombre, transformacion de wekuvoe, we-

kuve i wekuf . La materializan como un palito (antes

un pequeno dardo), una paja, un cabello, un insecto,

reptiles, orugas, etc., que son los objetos que las ma-

chis estraen del cuerpo de los enfermos. Los weku-

fiis forman el material de que disponen los brujos.

Wedko, el diucon, (Taenioptera pyrope) anuncia

lluvia segura. Los indios antiguos tenlan como de

mal augurio al zorzal mero i a la lloica (trupialis

ndlitaris).

Weye, sodomita, pederasta. Perversion sexual sin

sancion alguna entre los araucanos, como entre to-

dos los aborljenes americanos. Los machis, sobre todo,

ejerclan la pederastla i usaban traje femenino. Como
9. —Anales. —Noviembre-Diciembre.
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entre los indios peruanos se hallaba tan estendida,

por la ocupacion inea, debio ser mas activa durante

la conquista espanola, fresca aiin la imposicion de

aquella. Algunos machis para connaturalizarse mas

con los modos de la mujer, se ponian prendas de

vestir usadas por estas. Por transmision majica de

la ropa adquirian la modalidad femenina.

En la actualidad, aunque menos frecuente esta

desviacion jenesica, no se ha estirpado por c'ompleto.

(Datos recojidos este a ho).

Witranalwe, mito antropomorfo, que se represen ta

con la figura de un hombre de la raza, bien ataviado

i que rnonta un caballo bianco, ricamente enjaezado

con arreos de plata, factura de la tierra. Su etimolo-

jia viene de witran, forastero, i alwe, espiritu del

muerto, aparecido de ultratumba. Como los cronistas

no lo mencionan, es racional suponerlo de la epoca

de la florecencia mitolojica del politeisnro, cuando se

encontraba distanciada ya la primera etapa de las

especulaciones relijiosas de la raza. Los brujos lo

confeccionan de huesos de muertos i lo venden o en-

tregan al que lo solicitu para la seguridad de su per-

sona i de su rebano, a condicion de alimentarlo con

sangre humana. El witranalwe pide periodica mente

una oveja, que es una niha, o un cordero, que es un

nino, a quienes les perfora el corazon i les chupa la

sangre. Asi perecen familias enteras. Suele presentarse

en la noclre a la vista'de algun individuo, que hu.ye

asustado. Cuentanse a diario las peripecias de estos

encuentros. Anotaremos uno. El cacique Carilaf de

la reduccion de Quinalme, lugar sit.uado liacia Chol-

Chol, celebraba una fiesta de rukan (construccion
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de casa). Entre los in vita do s se contaba su curia do

Martin Cayuleo, de Collimallin, quien al llegar a la

casa, vid en la puerta del corral el caballo tordillo

del witranalwe i a este a su la do. Un hi jo del caoique

le previno que guardara silencio sobre lo que veia.

Cayuleo entro a la casa con los demas invitados,

comio i bebio con exceso. Tuvo necesidad de salir

hacia afuera i cerca de la puerta tropezo con un in-

dividuo que dormia roncando. Lo con vi da a bebervino

al interior i como no contestara a las repetidas in-

vitaciones, va a despertarlo i toca un cuerpo duro de

huesos. Era el witranalwe que aim tenia su caballo

en la puerta del corral. Asustado, se in corpora al co-

rrillo de los que bebian i guarda silencio acerca de lo

que recientemente le habia sucedido. A Carilaf se le

murierOn todos sus hijos i por ultimo fallecid el tam-

bien. ( Aventuta narrada como veridica por el mismo
Cayuleo). En todasestas apariciones de los araucanos,

en particular de las lummosas, tiene influencia el

delirio alcoholico, que causa alucinaciones visual es

o sea la percepcion de anirpales, pajaros, brujos i seres

fantasticos. La idea de deslumbramiento puede [ro-

venir de sensaciones luminosas anomalas en losner-

vios opticos, afectados en la forma de paralisis. Es-

tos trastornos mentales sobrevienen de ordinario

despues de excesos en la bebida.

Wild, en algunas reducciones del sur ( vileu o vileo,.

segun Febres i los cronistas), una clase de adivinos

que todavia son consultados para saber si un enfermo

lleva en su cuerpo wekufu.

Willin, la nutria (Lutra Huidobra). Animal euya

carne u organos testiculares comunican a los horn-
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bres una fuerza reproductora que raya en satiriasis.

Las fricciones producer! los mismos efectos.

Filu, culebra. Animal sagrado de los araueanos.

Persiste hasta hoi esta nocion.

Filu vunapue, culebra venenosa, de color especial,

que causa desgracias al que la encuentra.

Petren, tabaco. El humo era como un incienso

que se ofrecla a los espiritus buenos o que servla para

a hu yen tar los malos. En las invocaciones i practicas

majicas desenipenaba un papel mui lato.

Ulwentun, la abstinencia en lp, comida i actos

sexual es en la vlspera de algun juego jimnastico, de

chuecas o carreras a caballo. Antes, en la guerra.

Chankilen fillkun
,

pierna, cola de lagartija. En al-

gunas tribus del norte del rlo Cautin se cree todavia

que la cola un tanto partida o bifurcada es un talis-

man que da la suerte i atrae el amor. Tornado el rep-

til, sele corta la cola i se guarda con cuidado. Algunos

jovenes que la llevaban consigo, se hacian irresistibles

en sus manif esta clones amorosas.

Madakal, velloncillo de lana que se ata a las bolea-

doras en la parte en que se toma para hacerlas jirar

i lanzarlas. Eacilita la rebusca de las piedras cuando

se yerra el golpe. Antes esta vedija era de lana de

huanaco, i ademas de s'ervir para buscar el arma de

caza i de guerra, tenia, alcance majico porque daba

a las piedras la velocidad de este animal i lo atraia

como el iman al acero. Las boleadoras, Idcai en arau-

cano, se usaban ya con profusion en el siglo XVI.
En algunas sepui turas antiguas se han hallado de

dos bolas, retobadas en cuero o con surcos (Colec-

cion del autor). Algunas boleadoras de las que poset-
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mos i de las que hemos visto son de tres piedras, i

no faltan las de plomo con asa para amarrar la co-

rnea .

Moliion, el acto majico de operar sobre la rejibn del

hlgado que ejecutaban antes los araucanos para es-

traer una porcion de bilis, calcinarla i conocer la

clase de veneno que se habia summistrado al occiso

e inquirir en seguida el nombre del autor del male-

ficio. El operador tenia el nombre de kiipolave o

Kiipolafe. Todavla suele practicarse en algunas re-

ducciones esta autopsia majica en el cadaver de per-

sonas de autoridad.

Nichennen, estar una mujer en cinta. Durante el

embarazo quedaba sometida a muc has restricciones

alimenticias i de otra clase: no podia comer ciertas

partes del animal, ni tocar algunos objetos, asistir

a carreras i juegos de chuecas porque los jugadores

se ponlan pesados. En algunos lugares no se la per-

mitla entrar a los sembrados. Cuando habia mirado

un nido de ratones o c-rla par de otros animales, tenia

jemelos. Si habia visto al waillepen, daba a luz un

hi jo deforme.

Monetun, banarse. Estuvo mui en uso antigua-

mente un baho majico, largo, hecho desde antes que

saliera el sol i acompahado de abluciones, pases i pa-

la bras misteriosas. Supervivencia de este baho sa-

grado es uno parecido que se dan los mapuches en la

manana de San Juan.

Esta enorme cantidad de ideas colectivas referentes

a las especulaciones relijiosas o a los elementos de lo

misterioso, a los mitos, al temor de los animales i la

relacion que unla a los hombres con ellos, tuvieron
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que ser mayores en el siglo XVI o tie la conquista es-

panola, porque esa epoca estuvo mas cereana a la

constitucion social del totemismo.

Lo que ahora aparece como simple indicio que hai

que interpretar i enca denar, entonces conservaba

las huellas visibles de usos i costumbres faciles de

examinar.

Modificose o se cambio en el trascurso de los tiem-

pos ese vasto acopio de practicas majicas, de danzas i

palabras sagradas para rogar e identificarse con el ani-

maho el espiritu, de tabus que vedaban un sin numero
de actos i de cosas, de sacrificios i ofrendas aplacables,

delas artes jesticulatorias i mimesis o espresion facial.

Un libro con anotaciones en porcion minima si-

quiera de esos materiales, aunque en alusiones, re-

ferencias incompletas, habria tenido valor inaprecia-

ble para la etnolojia moderna, que habria podido

clasificarlos i examinarlos conforme a los metodos

cientificos i adelant-os actuales.

En La Auraucana no se hallan estos clatos que per-

miten delinear el espiritu intimo de una sociedad en

estado de barbarie. Contiene noticias incidentales,

que no alcanzan a forma r un cuerpo apreciable de

informes, espresadas" con frecuencia por acljetivos de

acepcion corriente i entrabadas por el consonante.

Ercilla estuvo en la lojica i lo artistico al proceder

asi, pues componia un poema i no un tratado de et-

nolojia.

Se nos ha observado que por ser los de Ercilla pri-

meros clatos en la materia, constituyen una fuente

de investigacion etnolojica para estudiar a los arau-
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canos del siglo XYI. Lo serian quizas para los primeros

cronistas que, a sus indagaciones personal es, necesi-

taban agregar antecedentes publicados; pero ahora

que los aborijenes de esa epoca son mejor conocidos

por el adelanto 'de las ciencias psico-etnolojicas en

jeneral i del estudio de la raza en especial’, quedan

poco
,

utilizables por deficientes i anticuados.

No necesita la gloria de Ercilla del agregado de la

etnolojia que le quieren asignar sus admiradores. Bas-

ta para su merito la fama quele ha dado la posteridad

por su amplia concepcion estetica, por la 'exuberan-

cia de su fantasia i el valor incontestable de la epo-

peya como cronica i descripcion topografica del teatro

de las trajicas jornadas inmortalizadas en sus estrofas.



•



APENDICE II

LOS ESPASOLES EN EL SIGLO XVI

Los espanoles del siglo XVI, como vivieron en un

ambiente de epopeya, llegaron a creerse semidioses.

Tan poderoso fue su imperio, i tantas sus glorias mi-

litares, que toda la nacion padecio una de esas histe-

rias contajiosas que llevan a los pueblos a la locura

colectiva, de un orgullo insensato.

Carlos V fue el mas loco de todos los espanoles.

Despues de haber vencido i preso a Francisco I creyo

posible el dominio del Universo. El Cesar as! lo de-

mostraba con sus actos i sus palabras. Un una ocasion

los cortesanos adulaban al Emperador por sus triun-

fos, i Carlos, en un estallido de vanidad, declamd el

clasico verso latino.

Unus Peleo juveni non sufficit Orbis. (Al joven Pe-

leo no le basta el Orbe).

Cuando el Cesar fue a Roma, donde le trataron no-

como un Rei, sino como a un Dios, llamo a Paulo
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Jobio, elilustre historiador, i le dijo que preparase

la pluma porque el le daria motivos para narrar he-

ro icas hazahas.

Felipe II, que persiguio el mismo ideal que su pa-

dre, mando acunar moneda con un sol i una leyenda

latina que decia: «Ya lo iluminara todo».

Los espanoles que sabian escribir compartian el

delirio de sus reyes, i exaltaban la conquista del mun-
do por la espada.

Hernando de Acuna sintetizaba el ideal de Espana

con los versos:

Un pastor i una grei solo en el suelo ....

Un monarca, un imperio i una espada.

En aquel entonces, todo era epico en Espana. Los

espanoles se creian superiores a t.odos los demas hom-

bres, a quienes querian imponer su lei. Se conside-

raban a si mismo s como raza elejida por Dios para

arreglar la tierra a su gusto. Decian que la espada

espanola estaba manejada por Dios mismo. («Gott

mit uns»).

Cesar Cantii dice: «Los espanoles miraban a los

vencidos como si fueran menos que hombres i abusa-

ban de su superioridad, haciendose tributar homena je».

Otro historiador italiano cuenta que «muchas veces

los espanoles obligaban a que todos les saludasen qui-

tandose el sombrero, como a hombres superiores o

constituidos en dignidad».

Fuera de su pais los espanoles, segun los estranjeros,

eran inso portables, por su orgullo, presuncion i al-

tivez. Nada encontraban a su gusto, ni las comidas,

ni las modas, ni las costumbres. Lo que no se parecia

a lo de su patria lo tenian por rudo i grosero.
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Las literaturas estranjeras nos presen tan a los es-

panoles del siglo como arquetipos de la cortesia i de

la elegancia, pero fanfarrones i pendencieros.

Se preciaban de bravos i por menos de nada saca-

ban a relucir los aceros, para vengar ofensas imaji-

narias. Qnisquillosos en punto al honor, se les es-

timaba como duelistas temibles i de trato mui clifi-

cil. Adoraban la fuerza, i todo lo querian resolver por

las armas.

Inagnantables como todoslos dominadores, fueron

temiclos; pero profundamente odiados.

Se envanecian de que toda la juventnd aristocra-

tica de Euro pa iba a Madrid para aprender educacion

esquisita i maneras elegantes. Declan no haber en el

mundo Universidades como las de Espana, i que si

habia otras buenas en paises estranjeros, era porque

en ellas profesaban maestro s espa holes.

Espana, en el siglo XVI, era la reina de la mocla.

Asi podia escribir un autor espanol: «E1 mas alto

prlncipe de Francia, el dia que quiere hacer ostenta-

cion de su grandeza al mundo, se honra i se autoriza

con todo lo que viene de Espana; si saca un hermoso

cabal lo, ha de ser de Espana; si cine una buena es-

pada, ha de ser de Espana; si ha de salir perfumado,

sera con guantes i pastillas de Espana; si bebe buen

vino, ha de venir de Espana, i, finalmente, tiene por

afrenta sacar en publico, jugar ni llevar consigo otra

moneda que las pistolas de Espana».

Los espaholes habian invadido todas las grandes

capitales de Euro pa, i en todas ellas se tenian por

amos i senores, creaban conflictos i pretendian im-

ponerse en favor de la politica de su pais. LTn escn-
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tor ingles, contemporaneo a los liechos a que nos re-

ferimos, dice: «En el a no 1554 habia tal cantidad de

espanoles en Londres que, discurriendo por las calles

se podian con tar cuatro espanoles por cada inglesK

Felipe II fue mui dado al espionaje en las Cortes

estranjeras, i sacrifico muchos millones de ducados

en tramar con spira cion es i perturbar la politica de

sus enemigos o de los paises que el ambicionaba con-

quistar.

En los pueblos sometidos a nuestra tutela i en aque-

llos otros amenazados por la rapiria hispana, se mul-

tiplicaron los hispanofobos.

«Tenian la firme conviccion— dice un autor frances

—de ser invencibles por tierra i por mar. Hablaban

constantemente, i con enfasis de la excelencia de su

polvora seca, del vigor de su espada i de su valor

indomable».

Otro frances del siglo XVI cuenta que los espano-

les.. «son jentes que de mui antiguo se entregan al

vicio de la arrogancia, i de tal manera se ha arraigado

en ellos ese vicio_, que hoi en dia todos ellos son pro-

fesionales».

Las andaluzadas, propias de nuestro jenio, i las

portuguesadas, que hemos creado a medias con nues-

tros hermanos de Iberia, no son nada si se les com-

para con las hiperboles espaholas que llamaron los

franceses «radomontades». Recibieron este nombre

porque en las co medias francesas del siglo XYI se

creo el tipo de «Radamont», cuya ridiculez explicaran

cuatro versos franceses de una de las obras en que ha-

bia el valent on espanol:

Rice «Radamont»:
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Je suis l’espuvantail des braves de la terre,

toutes les nations flechissent souz me loy,

Je ne veux point la paix, je n’ayine cjue la guerre,

Et Mars n’est point vaillant, sil ne Test comme moi

El odio contra Espana se desencadeno con un di-

luvio de folletos, libelos i libros, que da ban a luz to-

das las prensas de los paises enemigos. La bibliogra-

fia de esas publicaciones antiespanolas formarian

un grueso to mo en folio mayor.

Este ataque del papel impreso contra la nacion

espanola nos fue fatal. Se exajeraron nuestros defec-

tos i se guardo un silencio mortal acerca de nuestras

virtudes. La calumnia fue el arma mas corriente de

que se valieron los que soportaron el peso de nuestras

armas, para forjar, andando los anos, la leyenda de

la Espana cruel, ignorante, rapaz i soldadesca.

Para dar una idea lijerisima del odio feroz que se

sentia hacia nosotros en toda Europa, bastara con

saber como juzgaban los Pontifices romanos a los

espanoles, que eran entonces los portaestandartes

del catolicismo.

Alejandro VI llamaba a los Reyes Catolicos «los

mayores enemigos de la Cristiandad i un buen par

de bellacos». Julio II decia que el mejor bien que podia

liacerse al Papado era destruir i aniquilar a los es-

panoles, de manera que no pudieran poner el pie

fuera de Espana. Paulo IV, siempre que nombraba
a los espanoles, esclamaba: «Nihil regium, nihil

christianum»; i se lamentaba en sus cartas de que

fueran como la pas, que se pegaban i no habia medio

de echarlos. Su embajador en Venecia, Navajero,
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escribia: «Nunca habla de S. M. i de la nacion espa-

iiola sin tratarnos de herejes, cismaticos i malditos

de Dios, hijos de judfos i de moros, hez del mundo,
nacion abyecta i vil». Leon X, mas prudente, asegu-

raba que con los espanoles no era posible la paz en

la Cristiandad. Clemente VII, que presencio por dos

veces el saqueo de Roma i fue prisionero de Carlos

X, paso su vida escomulgando a espanoles.

Si asf se producfan los vicarios de Cristo, con tan

rara unanimidad, £que dirian las vfctimas de aquellos

sol da dos aventureros que, sin cobrar sus pa gas, vi-

vian sobre los palses conquistados?

La sangre de las guerras tarda en secarse. En Bel-

jica aim se acostumbra asustar a los ninos dicien doles:

«Que viene el duque de Alba.»

Carlos V i Felipe II contaron con grandes ejercitos,

con el oro fino i la plata virjen de las minas de Cuzco

i del Potosl, con los invencibles Tercios de Flandes,

con dominios en que no se ponia el sol. Ganaron mu-

chas batallas, obtuvieron resonantes triunfos, por

tierra i por mar, i al cabo de dos siglos perdieron la

guerra, porque el ideal absurdo de Hernando de

Acuna, que fue el ideal de to do un pueblo enloque-

ciclo liasta el delirio, no se podra realizar jamas, aun-

que haya Emperadores vesanicos que lancen sus

huestes a la hoguera i pueblos histericos que sepan

morir con heroismo.

Aquella «unica» espada de que ha bio el poeta Acuna,

degolld a la nacion hispana.

Si los aceros toledanos se hubieran convertido en

rejas de arado para remover las entrabas del solar
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pa trio, hoi seria Espana la madre vencedora de na-

ciones i espejo de sabiduria.

Federico Rivier.

Muchas son las obras que corren impresas, de es-

paholes i estranjeros, acerca del caracter de los pe-

ninsulares, desde el siglo XVI hasta el actual. Inter-

pretan dos corrientes: una pesimista o de los hispa-

nofobos i otra optimista o de los hispanofilos.

Entre tantas publicaciones sobre este particular,

pueden citarse el libro de Quevedo, Espana defendida;

el de Masdeu, Historia critica, del siglo XVIII; de

Havelock Ellis, The soul of Spain
;

de Reclus, Geo-

grafia Universal, tomo I; de Lucas Mallada, Los ma-

les de la patria i la futura revolution-, Anjel Gavinet,

Idearium espanol-, Forner, Oracion apolojetica por

Espana
;

Genner, La decadencia ,nacional de la civi-

lization de Espana-, Eloy L. Andre, El Histrionismo

espanol.

Don Rafael de Altamira ha publicado en este ano

una segunda edicion de su libro Psicolojia del pueblo

espanol, en el cual abraza casi todos los puntos de la

idiosincracia nacional, detalla la bibliografia i se

detiene en las controversies de las dos esc-uelas.
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